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“Resiliencia con enfoque de Género 
e Interseccionalidad en Política y 
Práctica (GRRIPP, por sus siglas en 
inglés)1 - Tejiendo Redes y Alianzas 
para la Resiliencia” es un proyecto 
financiado por el Fondo Colectivo 
del Instituto de Investigación del 
Reino Unido (UKRI, por sus siglas 
en inglés) en el marco del Fondo 
de Investigación sobre los Desafíos 
Mundiales (GCRF, por sus siglas en 
inglés). El objetivo de GRRIPP es crear 
una red de académicos, representan-
tes políticos y profesionales para pro-
mover la perspectiva de género y la 
interseccionalidad en el pensamiento 
y la planificación de la resiliencia. 

GRRIPP trabaja directamente en 
tres regiones del mundo: África, 
América Latina y el Caribe, y el 
Sudeste Asiático. Busca conectar 
las redes existentes de disciplinas y 
sectores para promover nuevas for-
mas de pensar sobre la resiliencia. 
GRRIPP se pregunta qué diferencia 

G R R I P P :
U N A  R E D  D E  R E D E S

INVESTIGADORA PRINCIPAL, GRRIPP
DIRECTORA, IRDR CENTRE FOR GENDER AND 

DISASTER, UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Maureen Fordham

supondría replantear los retos del 
desarrollo mundial desde una pers-
pectiva de género en la investiga-
ción, la formulación de políticas y la 
práctica para el desarrollo. 

GRRIPP es un proyecto de creación 
de redes, pero también proporcio-
na subvenciones directamente a 
las tres regiones del sur global, que 
seleccionan proyectos y activida-
des pertinentes para sus diferentes 
contextos. La toma de decisiones 
en torno a estas selecciones está 
guiada por los Comités de Asesores 
y Asesoras Regionales para apoyar 
la transparencia y la rendición de 
cuentas. GRRIPP ha intentado de-
sarrollar otros métodos y formas de 
trabajo innovadores. Por ejemplo, 
se rige por un enfoque decolonial 
(por el que se entiende una reeva-
luación crítica de las relaciones de 
poder entre y dentro de los países, 
las comunidades y las relaciones so-
ciales en general). 

1 Escanea el 
código QR 
para visitar 
la web de 
GRRIPP.
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Revertir siglos de explotación colonial en 
un solo proyecto es una utopía, pero como 
GRRIPP está comprometido con una ética fe-
minista, esperamos promover el cambio que 
pretendemos. Nuestra estructura de gestión 
es feminista —plana y horizontal— y se espe-
ra que los aliados sigan un código de conduc-
ta que permita un entorno de trabajo diverso, 
justo y seguro. Del mismo modo, nuestro en-
foque feminista hace hincapié en el deber de 
cuidar unos de otros, de aquellas con las que 
trabajamos y de nuestro entorno.

Nuestra teoría del cambio busca generar 
transformaciones en las habilidades, las 
narrativas y las estructuras, pero hemos 
descubierto que los niveles de cambio tie-
nen una relación inversa con el impacto: 
se puede lograr un mayor impacto a nivel 
individual y luego se hace progresivamen-
te más difícil en niveles sociales más altos. 

No tenemos una narrativa GRRIPP especí-
fica que tratemos de imponer, pero hemos 
visto que personas de distintas regiones 
empiezan a pensar de forma diferente. 
Aquellas con las que trabajamos nos han 
contado que han adquirido y compartido 
nuevos conocimientos y formas de traba-
jar gracias a GRRIPP. 

También hemos conseguido proporcionar 
recursos a representantes de grupos socia-
les (mujeres empresarias en Zimbabue, la 
promoción de un cambio en los planes de 
estudio en materia de género a nivel univer-
sitario en el Sudeste Asiático y la formación 
de mujeres del Instituto de la Mujer de la 
Amazonía, Brasil, en gestión de proyectos). 
GRRIPP ha sido bien recibido por diversas 
instituciones por las ideas y el trabajo que 
ha generado, aunque el cambio estructural 
real continúa siendo el mayor reto. 

 GRRIPP es un proyecto de 
creación de redes, pero también 
proporciona subvenciones 
directamente a las tres regiones 
del sur global, que seleccionan 
proyectos y actividades pertinentes 
para sus diferentes contextos .



SOCIEDADES
TRANSFORMA

P L ATA F O R M A
G R R I P P

Cómo el intercambio y la colaboración 
nacen a partir de una mirada de 
desarrollo global más justo e igualitario. 

UNA RED
QUE
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GRRIPP nació como un proyecto de 
investigación académica con una 
propuesta inusual e innovadora, 
pues partió de una apuesta por un 
enfoque decolonial al buscar reivin-
dicar saberes locales, ancestrales 
y no ceñirse por cánones académi-
cos convencionales. Desde el inicio 
del proyecto, la University College 
London, siguiendo un enfoque de-
colonial, propuso una mayor auto-
nomía por parte de cada una de las 
tres regiones participantes (América 
Latina y el Caribe, África y el Sudeste 
Asiático) en la elaboración de pro-
puestas que buscaran visibilizar la 
importancia de trabajar con un enfo-
que de género e interseccionalidad 
en gestión del riesgo de desastres y 
la adaptación al cambio climático. 

Esta búsqueda tiene dos grandes 
objetivos. Primero: deconstruir y re-
significar las temáticas claves del pro-
yecto desde las diversas experiencias 

L A 
E X P E R I E N C I A  D E L 
P R OY ECTO  G R R I P P

y perspectivas locales. ¿Cómo se en-
tiende “género” en Latinoamérica y 
el Caribe (LAC)? ¿Por qué se prevén 
y viven impactos diferenciados ante 
el cambio climático? El segundo: ge-
nerar un cambio de paradigma y una 
urgente transformación a los modos 
de habitar, coexistir y de explotación 
de recursos predominantes que son 
ambiental y socialmente insosteni-
bles. Actualmente, grupos sociales 
históricamente marginados son vul-
nerabilizados y despojados de su 
agencia en cuanto son percibidos por 
el Estado y por organismos multilate-
rales como necesitados de ayuda. 

Ante esto, GRRIPP tiene como prime-
ra tarea reconocer y visibilizar que 
existen formas de habitar y entender 
el mundo junto a sus ecosistemas 
que no poseen prácticas extractivis-
tas. Por el contrario, promueven re-
laciones armónicas entre colectivos 
humanos y sus territorios, donde los 

Enfoques de género e interseccionalidad en la gestión y el habitar 
de territorios diversos en América Latina y el Caribe 

Pablo Vega Centeno2 y Belén Desmaison3

2 Co-investigador 
de GRRIPP para 
la región Latinoa-
mérica y el Caribe. 
Profesor principal 
de la Pontificia Uni-
versidad Católica 
del Perú.

3 Coordinadora de 
monitoreo y eva-
luación de GRRIPP 
para la región 
Latinoamérica y el 
Caribe. Profesora 
auxiliar de la Pon-
tificia Universidad 
Católica del Perú.
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primeros asumen sus responsabilidades 
bajo una mirada de cuidados. Una segunda 
tarea es ir más allá de poner en valor otras 
formas de entender y habitar el mundo, 
pues estas realizan prácticas y actividades 
que generan bienestar e impactos positivos, 
sociales y ambientales. Se trata entonces no 
solo de reconocerlas, sino de aprender de 
ellas, pues enseñan a la humanidad en su 
conjunto maneras concretas de cambiar 
formas de vida que actualmente agravan la 
amenaza del cambio climático. 

Finalmente, una tercera tarea es proteger 
estos colectivos humanos y sus prácticas 
de cuidados del territorio y sus habitantes, 
pues cotidianamente enfrentan la desigual-
dad y la injusticia social, por condiciones 
sociales, culturales, raciales y de género. 
Los desafíos del cambio climático son in-
disolubles a las injusticias y desigualdades 
sociales, apremiantes en nuestra región.

El cumplimiento de estos complejos y ur-
gentes objetivos es una tarea que requie-
re trabajo en equipo de múltiples saberes 
y experiencias. Por ello, una de las prime-
ras acciones del equipo de coordinación 
de GRRIPP en LAC fue la conformación 
de un comité de asesores regionales que 
representaran, desde la academia y el ac-
tivismo, la diversidad territorial y temática 
para así garantizar que las propuestas de 
trabajo promovidas por el equipo de in-
vestigación representen las prioridades y 
problemáticas de la región. Se contó con 
la participación de siete asesores regiona-
les especializados en gestión del riesgo de 
desastres, adaptación al cambio climático, 
género e interseccionalidad, provenien-
tes de Argentina, Chile, Brasil, República 
Dominicana, Colombia y Guatemala.

En el diseño de la primera convocatoria 
de proyectos e iniciativas de desarrollo, se 

Líderes temáticos de GRRIPP, asesores regionales, equipo de UCL, representantes de los proyectos 
desarrollados en LAC, África y Asia del Sur. Todos presentes durante el encuentro final de GRRIPP LAC, 
en Colombia.
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12optó por brindar la oportunidad a una di-
versidad de saberes emergentes desde la 
práctica, la política y la teoría, con enfoque 
de género e interseccionalidad enmarca-
dos en formas de entender y vivir el terri-
torio. Por territorio, hacemos referencia al 
espacio habitado por los colectivos huma-
nos y los ecosistemas con los que conviven 
y de los cuales forman parte. La noción 
de territorio se halla presente tanto en las 
grandes ciudades como en los pequeños 
centros poblados, comunidades itinerantes 
y medios físicos insulares.  

En LAC, el manejo del territorio constituye 
uno de los grandes desafíos para la políti-
ca pública en la aspiración por contar con 
poblaciones que vivan en condiciones de 
justicia, igualdad y equidad, en armonía 
y respeto con su medio ambiente. Las di-
versas formas de ocupación del territorio 

tienden a expresar grandes brechas de 
desigualdad, comenzando por la escala de 
la aglomeración. 

Por una parte, las grandes metrópolis con-
centran las mayores posibilidades de em-
pleo y oferta de servicios, pero, a su vez, se 
estructuran sobre la base de enormes bolso-
nes de pobreza compuestos por barrios po-
pulares marginales conocidos como favelas, 
barriadas, villas miseria, ranchos o chabolas, 
según el país en el que nos encontremos. 

No obstante, la condición de pobreza y 
marginación que se puede encontrar en 
centros poblados dispersos puede ser 
inclusive mucho mayor por la extremada-
mente desigual distribución de recursos y 
oportunidades entre grandes y pequeñas 
aglomeraciones que caracteriza a los paí-
ses de la región. 

Dinámica de trabajo en equipo para promover la sinergia de los proyectos de GRRIPP LAC durante el 
evento final de la región, en Colombia. 
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En una  
primera  

etapa de 
GRRIPP, 

participaron 
diez iniciati-

vas de la  
región LAC 
que mos-
traron la 

diversidad 
de territo-
rios, sabe-

res, luchas y 
demandas.

Por otro lado, la heterogeneidad 
geográfica y cultural de la región se 
ve confrontada a la imposición de 
discursos únicos sobre lo que implica 
el “desarrollo territorial”. Como resul-
tado, existen políticas públicas que 
tienden a imponer una única forma 
de entender la calidad de vida, es-
tigmatizando a través de la etiqueta 
de “vulnerable” a ciertos individuos y 
grupos sociales. Esta visión no permi-
te que determinadas comunidades y 
colectivos humanos participen en la 
construcción de su propio estilo de 
vida y sus visiones para el futuro. 
Asimismo, denota la carencia de un 
enfoque ecosistémico que es indis-
pensable para la discusión sobre las 
medidas de mitigación y adaptación 
de nuestros territorios a los efectos 
de los fenómenos naturales y del 
cambio climático.

Una de las dimensiones menos con-
sideradas en los enfoques y políticas 
de desarrollo territorial son las des-
igualdades de género. La manera en 
que se habilita y diseña la infraestruc-
tura y espacios para el hábitat, como 
los usos y ocupaciones, tanto del 
espacio construido como de los des-
plazamientos cotidianos, expresan 
relaciones de marcada desigualdad 
de género, donde paradójicamente 
los menos considerados pueden ser 
esenciales para políticas futuras. En 
efecto, colectivos de mujeres o de 
poblaciones LGTBIQA+ son quienes 

suelen asumir responsabilidades 
de cuidados en sus comunidades, 
como también en el cuidado del te-
rritorio que habitan.

La emergencia sanitaria producida 
a nivel global por la pandemia de la 
COVID-19 nos llevó a prestar mayor 
atención a esta dimensión de “cuida-
dos” en el tratamiento que damos a 
nuestras comunidades o colectivos, 
así como a los territorios que habita-
mos. El cuidado, entendido como el 
conjunto de actividades relacionadas 
con el mantenimiento de un grupo 
humano y su entorno que aseguran 
su reproducción social, cumple un 
rol fundamental para asegurar la 
subsistencia de la vida humana. 

¿Cómo promover políticas públicas 
que contribuyan a la planificación y 
manejo de territorios con mayor in-
clusión y respeto a las diversidades 
humanas y no humanas que lo habi-
tan? ¿Cómo alcanzar una reducción 
del riesgo de desastres aprovechan-
do un enfoque que visibilice el rol so-
cial del cuidado? ¿Cómo consolidar 
el trabajo de colectivos o comunida-
des en contextos de crisis climáticas 
y sociales? Estas fueron algunas de 
las grandes preocupaciones que 
motivaron la implementación del 
proyecto GRRIPP.

En una primera etapa de GRRIPP, 
participaron diez iniciativas de la 
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región LAC que mostraron la di-
versidad de territorios, saberes, 
luchas y demandas. Al ser proyec-
tos de poca duración (6 a 8 meses), 
se priorizó apoyar a acciones con 
experiencia y trabajo previo para 
el cumplimiento de objetivos es-
pecíficos y viables. Esto fue posible 
gracias al valioso apoyo del equipo 
de asesores para recoger un con-
junto de propuestas diversas que 
ya tenían una experiencia previa de 
trabajo colectivo realizado.

La diversidad de enfoques y contex-
tos de los proyectos que se apoya-
ron fue entendida desde GRRIPP 
como la gran oportunidad de pro-
mover intercambios de experiencias 
y conocimientos para un trabajo co-
laborativo, pues el objetivo final es 
compartido: promover los cuidados 
como una apuesta transformado-
ra. Los cuidados fueron abordados 
desde una perspectiva multiescalar, 
atendiendo no solo los cuidados so-
ciales sino también los territoriales, 
culturales y simbólicos, abogando 
por la indisolubilidad entre el bien-
estar de los seres humanos —físico, 
mental y espiritual— y el de los terri-
torios que habitan.

En una segunda etapa, se promovie-
ron intercambios entre grupos tra-
bajando temas afines, lo que llevó a 

la elaboración de productos que fue-
ron el resultado de los intercambios 
de conocimientos y aprendizajes co-
laborativos. Estas actividades tenían 
como principal objetivo el afianzar 
redes de cooperación, sentando las 
bases para acciones más allá del 
proyecto GRRIPP, entendiendo este 
como una plataforma que promue-
ve el fortalecimiento de una red de 
redes. Además, en esta etapa se su-
maron cuatro iniciativas adicionales, 
lo que permitió ampliar la cobertura 
territorial de la región LAC. Esto con 
el fin de visibilizar e incorporar otros 
conocimientos y metodologías de 
trabajo a la red de redes.

El proyecto GRRIPP acompañó las 
iniciativas que se detallan en la pre-
sente publicación entre los años 
2021 y 2023, así como los esfuerzos 
de trabajo colaborativo que pusie-
ron en práctica. 

Esperamos que esta publicación sea 
de utilidad para conocer el impor-
tante trabajo que realiza cada una 
en su localidad y también el enorme 
potencial de redes de colaboración 
entre academia, instituciones pú-
blicas y la sociedad civil organizada, 
trabajando y promoviendo acciones 
transformadoras y necesarias para 
enfrentar el desafío climático y social 
del siglo XXI. 

En una 
segunda 
etapa, se 

promovieron 
intercambios 
entre grupos 
trabajando 

temas 
afines.
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La 
pandemia 
hizo visible 
lo que 
antes era 
ocultado o 
ignorado por 

las prácticas 

de los estados 

y la opinión 

pública. 

Dra. Marta Rosa Muñoz, representante de FLACSO Cuba, en el seminario “Gestión territorial para la 
adaptación, la mitigación del cambio climático y la gestión del riesgo de desastres con enfoque de 
género e interseccionalidad en los territorios insulares”.

Visita de campo al proyecto “Resiliencia comunitaria con enfoque de género: 
mujeres de base gestionando el riesgo de desastres y el impacto del cambio 
climático en Perú”. 



L O S
P R O Y E C T O S

IMPULSO
N U E V O

UN

La teoría, la política y la práctica se unen para 
dar lugar a iniciativas innovadoras, capaces 
de impactar a personas y sus comunidades.

GE N E RAR
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Los nuevos escenarios que la variabilidad 
del riesgo de desastres y la amenaza del 
cambio climático generan en la actualidad, 
obtienen una creciente atención a nivel 
global. Con ello, resurge la necesidad de 
revisar los enfoques, teorías y las estrate-
gias en búsqueda de soluciones efectivas, 
sostenibles y seguras para toda la comuni-
dad humana y los ecosistemas que sostie-
nen la vida. Vemos resurgir el interés por 
enfocar las problemáticas climáticas y los 
riesgos que nuestros territorios enfrentan, 
partiendo de una perspectiva social y consi-
derando las diversidades existentes en las 
sociedades respecto a las poblaciones, sus 
identidades y condiciones de vida. 

En el contexto social, las relaciones de gé-
nero son un eje central que marca pau-
tas culturales, económicas, políticas. Esto 

L A  I M P O R TA N C I A 
D E  U N  E N F O Q U E 

D E  G É N E R O  E 
I N T E R S E C C I O N A L I D A D

E N  L A  G E ST IÓ N  D E L 
R I ES GO  DE  DESASTR ES 
E N  A M É R ICA  L AT I N A  Y  

E L  CA R I B E

determina estatus, derechos y acceso a 
recursos. El reconocimiento que las relacio-
nes sociales, entre estas, las de género, de-
terminan las vulnerabilidades, capacidades 
y la resiliencia de las comunidades, tiene 
una historia en el estudio de las emergen-
cias y los desastres que es importante dis-
tinguir. En ese marco, la región de América 
Latina y el Caribe ha jugado un rol clave en 
la incorporación de este enfoque social y 
de género, tanto en el estudio del riesgo 
como en su manejo o gestión.

La conceptualización del riesgo a desas-
tres como construcción social y la aseve-
ración de que, por lo tanto, estos no son 
naturales, han sido la piedra angular de lo 
que en un momento fue un giro transfor-
mador respecto a la visión tradicional para 
el estudio de los desastres, las catástrofes 

ASESORA DE GRRIPP LAC

Lourdes Meyreles
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y las emergencias. De un enfoque, 
que analiza el fenómeno en sí, y 
es epistemológicamente situado 
en una radical separación entre la 
naturaleza y la sociedad, que argu-
menta qué fenómenos naturales 
están fuera del marco social, sien-
do ahistóricos y apolíticos (Enarson 
y Morrow, 2003); se pasa al análisis 
de cómo los desastres impactan en 
las poblaciones. Enrico Quanratelli y 
Russell Dines, entre otros, (Maskrey, 
1998) crean una sociología de los 
desastres interesada en los impac-
tos diferenciados en las poblaciones 
y comunidades. En Latinoamérica se 
profundiza el enfoque social anali-
zando las formas en que las socieda-
des mismas y las relaciones sociales 
influyen en el riesgo a desastres, los 
desastres mismos, las emergencias y 
su manejo.  

No podemos desvincular el hecho 
que estudiosos y estudiosas del 
riesgo en América Latina y el Caribe 
—una región socialmente desigual— 
muestren entusiasmo en desarrollar 
el nuevo paradigma. Relacionan la 
desigualdad a la exposición al ries-
go a desastres, a la vulnerabilidad 
diferenciada y a los impactos dife-
renciados ante un desastre. De esta 
manera, vinculan los procesos de 
desarrollo a los procesos de cons-
trucción del riesgo. Este enfoque en 
los aspectos sociales de los desas-
tres puntualiza las relaciones de po-
der y su influencia en la construcción 
del riesgo, su distribución y la vul-
nerabilidad creciente (Blaikie et al., 
1996). El estudio de estos fenóme-
nos se estructura alrededor de un 

eje de desarrollo y desigualdad que 
puntualiza el aumento del riesgo ur-
bano en la región y en la importan-
cia de los procesos de planificación 
para la reducción de riesgo. El marco 
teórico conceptual va a ampliarse y 
tornarse más complejo, basándose 
en evidencia empírica, incorporando 
la perspectiva en la academia y ge-
nerando modelos explicativos, que 
analizan la conexión entre riesgo y 
estructura social. Este giro valora el 
estudio de las condiciones de vul-
nerabilidad en las sociedades y su 
rol en los desastres y la vinculación 
entre la investigación con la políti-
ca pública regional, nacional y local 
(Maskrey, 1998). 

Ocurre un cambio de paradigma en 
el cual los desastres no volverán a 
ser naturales y el riesgo de desas-
tres se definirá de ahí en adelante 
como la conjunción de amenazas 
naturales con condiciones sociales 
de vulnerabilidad y capacidad de las 
poblaciones determinadas por la or-
ganización social y los procesos de 
desarrollo (Maskrey, 1998) y con en-
foque local, es decir, que parta de las 
experiencias cotidianas de quienes 
habitan el territorio. 

LOS ESTUDIOS 
FEM I N ISTAS Y  
DE GÉN ERO EN EL 
ESTUDIO SOCIAL  
DE LOS DESASTRES

La pregunta sobre la variable sexo/
género en estos contextos de de-
sastre surge al abrirse el espacio de 

En el  
contexto 
social, las  
relaciones 
de géne-
ro son un 

eje central 
que mar-

ca pautas 
culturales, 

económicas, 
políticas.
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La incorpo-
ración de un 
enfoque de 
género en 

los estudios 
del riesgo de 

desastres 
generó mar-
cos teóricos 
nuevos, me-
todologías y 
herramien-

tas de inves-
tigación.

discusión en torno a la desigualdad: 
¿impactan igual a hombres y mujeres?

Las demandas sociales de la segun-
da mitad del siglo XX, impulsadas por 
los movimientos de derechos civiles, 
ambientales, feministas y otros, enri-
quecieron de forma definitiva el es-
tudio social de desastres. Con ellas, 
se parte de una epistemología que 
sitúa la experiencia de las mujeres, 
así como de otras poblaciones, como 
eje central del análisis del riesgo de 
desastres. Igualmente, la academia 
en torno a los riesgos toma concien-
cia de la desigualdad particular de las 
mujeres en sociedades patriarcales 
(Fordham y Meyreles, 2014) y cómo 
esta desigualdad genera relaciones 
diferenciadas de género entre hom-
bres y mujeres, en correspondencia 
con la naturaleza y otros recursos. 
Así, se fortalece la comprensión de 
que los desastres impactan de ma-
nera diferenciada a hombres y mu-
jeres. También surge el interés de 
cómo el sistema sexo/género dentro 
de sociedades patriarcales influye en 
estos impactos diferenciados. Desde 
las epistemologías feministas surge 
un nuevo campo de estudio social 
de desastres (Enarson y Morrow, 
2003), ampliando las perspectivas e 
impactando la política pública glo-
bal, regional, nacional y local con 
enfoques de género e inclusión que 
consideran las vulnerabilidades y 
capacidades particulares de grupos 
menos privilegiados y/o marginados 

como mujeres y niñas, personas con 
discapacidad, personas racializa-
das, grupos étnicos, comunidades 
LGBTIQA+, entre otros. 

La incorporación de un enfoque de 
género en los estudios del riesgo 
de desastres y su manejo generó 
marcos teóricos nuevos, así como 
metodologías y herramientas de in-
vestigación que permiten conocer y 
analizar los impactos diferenciados 
de los desastres en hombres y mu-
jeres. El tema se va integrando a la 
literatura, mostrando visiones e in-
tereses regionales diversos. América 
Latina y el Caribe, al igual que otras 
regiones en desarrollo, muestra un 
interés marcado en la relación de 
género, vulnerabilidad y procesos de 
desarrollo, así como en la construc-
ción del riesgo y el manejo de recur-
sos naturales (Enarson y Meyreles, 
2004). Los estudios demuestran 
cómo la vulnerabilidad de las muje-
res posee características distintas y 
cómo estas, a su vez, tienen capaci-
dades particulares que les permiten 
enfrentar el riesgo, liderando proce-
sos de gestión comunitaria del riesgo 
a desastres (Gomáriz, 1999; Enarson, 
Meyreles et al., 2003). Los estudios 
de las investigadoras de riesgos y 
desastres, así como de algunos in-
vestigadores revelan una realidad 
nueva: la otredad, donde elementos 
hasta ese momento invisibles en 
los estudios y análisis, así como en 
los marcos de la gestión del riesgo 
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son ahora visibilizados. Se pone en valor el 
rol de las mujeres en las emergencias, en 
la prevención, en la respuesta y la recupe-
ración no claramente analizada antes. La 
violencia de género en los contextos de de-
sastres, no estudiada hasta hace poco, se 
revela. Surge ante nosotras/os la realidad 
del “doble desastre” que experimentan las 
mujeres (Fordham y Bradshaw, 2013). Y se 
visibiliza el rol de las mujeres en el manejo 
de recursos comunitarios como una de las 
capacidades en la gestión del riesgo, impor-
tante para la reducción del mismo.

I NTERSECCIONALI DAD 
EN DESASTRES

El concepto de interseccionalidad 
(Crenshaw, 1989) surge para mostrar la 
compleja realidad y la multidimensionali-
dad del género. Factores como la raza, cla-
se y sexualidad son transversales al género 
y crean vulnerabilidades y capacidades muy 
complejas. El análisis de género intersec-
cional en torno a situaciones de desastres 
muestra la importancia de reconocer esta 
complejidad y la diversidad de identidades 
para desarrollar estrategias de reducción 
de riesgo más efectivas (Meyreles y Luciano, 
2021). El enfoque se ensancha y permite 
dar voz a aspectos de género de las rea-
lidades latinoamericanas y caribeñas no 
analizados antes, como la colonialidad y sus 
impactos. Este enfoque aporta una visión 
más político-histórica, centrándose en las 
poblaciones colonizadas e históricamen-
te marginalizadas del sur global (Atallah, 
2016) para analizar sus condiciones de 

riesgo, pero también brindando importan-
cia a capacidades relacionadas con visiones 
específicas a estos grupos, de su relación 
particular con la naturaleza y los recursos 
naturales, que pueden servir de base a 
nuevos modelos de resiliencia.  

GRRI PP AM ÉRICA LATI NA 
Y EL CARI BE. APORTES AL 
EN FOQUE DE GÉN ERO E 
I NTERSECCIONALI DAD EN 
LA REGIÓN 

En la actualidad el estudio y la práctica en 
gestión de riesgo de desastres en América 
Latina y el Caribe muestran un creciente 
interés en la incorporación de un enfoque 
de género interseccional a la reducción 
del riesgo de desastres, especialmente 
a los marcos legales e institucionales y a 
proyectos. Organismos internacionales in-
tegran el marco conceptual inclusivo a sus 
estudios, guías, actividades de formación y 
líneas de acción. Los marcos regulatorios 
regionales y las estrategias igualmente van 
incorporando este enfoque. La academia 
ofrece nuevos programas de formación y 
se generan nuevas herramientas para la 
transversalización del enfoque. Sin embar-
go, las evaluaciones y diagnósticos para 
la implementación de los marcos y estra-
tegias realizados en los últimos años no 
recogen una efectiva transversalización 
(Meyreles y Luciano, 2021).

La región de América Latina y el Caribe, por 
sus características geográficas, geomorfológi-
cas, sociales, políticas, económicas y culturales, 
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ha tenido una experiencia histórica de 
exposición y vulnerabilidad al riesgo de 
desastres. Esta experiencia ha seña-
lizado —desde las comunidades— a 
los organismos, gobiernos, academia y 
proyectos, el camino para la inclusión. 
La incidencia en política es aún inicial, 
pues no se reconocen o incorporan las 
prácticas gestionadas de abajo hacia 
arriba por las propias comunidades 
históricamente marginalizadas.
 
El proyecto GRRIPP ha tenido la vi-
sión de recoger estas experiencias 
comunitarias y crear las condiciones 
para su desarrollo. “El potencial del 
presente se ha considerado para el 
logro de transformaciones futuras” 
(Haarstad et al., 2023, p. 06). De ma-
nera innovadora, creativa y eficiente, 
GRRIPP ha podido vincular a la aca-
demia y a la comunidad en un diálo-
go que une investigación académica 
con acción comunitaria en un marco 
interseccional de respeto y confian-
za. El proyecto se deja llevar de la 
mano de iniciativas locales y se guía 
por la realidad de las comunidades, 
abordando las necesidades sentidas 
y, por lo tanto, logrando efectividad.  

Se ha podido llegar a las problemá-
ticas, territorios y poblaciones que 
usualmente no acceden a los finan-
ciamientos y con las cuales la región 
tiene una deuda antigua, cerrando 
brechas, inclusive las afectivas. A 
través del involucramiento personal 
sentido con pasión, rescatando la 

belleza de saberes, valorando sabe-
res culturales únicos e indicando las 
necesidades auténticas; los proyec-
tos presentados en esta publicación 
han impactado de manera creativa 
con belleza, emoción y autonomía en 
diversas áreas: iniciativas de infraes-
tructura para la gestión de riesgo, 
planificación para la adaptación al 
cambio climático local, fortalecimiento 
de capacidades para la recuperación 
psicosocial del desastre, integración 
de los cuidados a la gestión del riesgo 
de desastres, creación de espacios re-
gionales de intercambio de experien-
cias y de trabajo en una red regional, 
restauración de territorios y gestión 
de recursos naturales. Hay que des-
tacar la producción de metodologías 
innovadoras que incorporan el enfo-
que de género interseccional.

La experiencia nos muestra que se 
logran resultados efectivos en pro-
cesos de gestión de riesgo y adapta-
ción al cambio climático, adoptando 
el enfoque de género e interseccio-
nalidad. Esto permite un impacto en 
la comunidad y en la política pública 
de manera respetuosa a la cultura, 
a los ritmos de la vida, al arte, a los 
cariños, a los conocimientos tradi-
cionales y a la organización comu-
nitaria, respetando la naturaleza, 
incluyendo los aspectos psicoemo-
cionales de los procesos, revalori-
zando y visibilizando las tareas de 
cuidado a la justa medida de las ne-
cesidades sentidas. 

El proyecto 
se deja llevar 

de la mano 
de iniciati-
vas locales 

y se guía por 
la realidad 
de las co-

munidades, 
abordando 

las nece-
sidades 

sentidas y, 
por lo tanto, 

logrando 
efectividad.
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La forma tradicional de comprender los 
territorios es generalmente como espacios 
fijos, con limites que los dividen entre sí. Sin 
embargo, una lectura relacional de los terri-
torios (Massey, 2005; Amin, 2007) da cuen-
ta de espacios que se forman a partir de 
redes y relaciones, es decir, espacios abier-
tos, móviles, en devenir, como parte de pro-
cesos de estiramiento espacial, así como 
de interdependencias, flujos, cambios, 
diversidad, y dinamismo, entre muchas 
otras (Jones, 2009). A diferencia de enfo-
ques tradicionales fijos y encapsulados, los 
territorios relacionales permiten dar cuen-
ta de las diversidades que habitan dichos 
territorios. En estos, existen por ejemplo 
múltiples escalas del habitar que se unen 
a través de la movilidad, desde lo íntimo 
—el cuerpo, la vivienda, el barrio— hasta lo 

D E  L A  E F I C I E N C I A 
A  L O S  C U I D A D O S . 

L A S  I M P L ICA NC I A S 
D E  M I R A R 

R E L AC IO N A L M E N T E 
LO S  T E R R I TO R IO S  E N 

A M É R ICA  L AT I N A

nacional y lo trasnacional. Estas formas de 
comprender el habitar actual, da cuenta de 
territorios complejos, atiborrados y enma-
rañados (Rivera, 2010), donde los cuerpos 
van creando territorios o son en sí territo-
rios (Zaragocín y Caretta, 2021). 

Esta forma de comprender los territorios 
resulta compleja para la planificación urba-
na, que busca ideales de orden, totalidad, 
estructuras, límites y control. En este afán, 
se intervienen territorios de manera frag-
mentada en sus normas e instrumentos, 
jerarquía de escalas, insuficiente en sus 
datos y metodologías, en políticas y planes 
superpuestos, con competencias confusas, 
incapaz de ver o entender estos espacios 
encadenados, unidos por los cuerpos que 
los habitan. Estas formas de planificar con 

ASESORA DE GRRIPP
UNIVERSIDAD DE CHILE

Paola Jirón
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procesos de participación no vin-
culante no logran acercarse efecti-
vamente a las maneras en que las 
personas habitan los territorios día a 
día. No logran ver cómo los diversos 
cuerpos zurcen los fragmentos que 
van dejando las intervenciones ur-
banas, y cómo estos cuerpos son los 
que mueven las ciudades, o cómo es 
que en estos cuerpos se encarna la 
desigualdad de ciudades que bus-
can ir más rápido, ser más eficientes, 
más productivas.

Al observar estas prácticas cotidia-
nas de millones de personas que 
habitan nuestras ciudades, vemos 
que las vidas transcurren de mane-
ra compleja. Parte importante de 
lo que hacen, se centra en buscar 
formas de cuidado que permitan el 
mantenimiento de la vida y el bienes-
tar propio y de los demás, así como 
el sostenimiento del entorno y la red 
compleja de cuidados que lo hace 
posible (Fisher y Tronto, 1990). Esto 
implica desplazarse para conseguir 
alimentos; acceso a sistemas de hi-
giene, salud y educación; realizar ac-
tividades de autocuidado incluido el 
descanso, juego y recreación; forjar 
relaciones afectivas con familiares, 
vecinos, amigos, conocidos, masco-
tas; proteger el entorno cuidando la 
naturaleza, creciendo huertas, reci-
clando; entre muchas otras. 

Estas prácticas de cuidado involu-
cran sujetos, lugares, materialidades 

e infraestructuras, temporalidades 
y afectos (Jirón et al., 2022). Todos 
estos elementos se llevan a cabo en 
y con los territorios y a muchos de 
ellos se logran acceder por medio de 
la movilidad de nuestros cuerpos, es 
decir que no basta contar con siste-
mas de salud, recreación, educación, 
alimentación, entre muchos otros, si 
no podemos llegar a ellos de mane-
ra justa y equitativa. Esta forma de 
comprender la vida en la ciudad nos 
lleva a pensar que quizás para poder 
enfrentar la desigualdad de nuestras 
ciudades no tengamos que pensar 
en ciudades más rápidas, eficientes 
y productivas, si no en ciudades más 
cuidadosas, donde comprendamos 
que somos seres interdependien-
tes, que vivimos siempre en relación 
con otros, estas relaciones son las 
que nos permiten sustentar la vida. 
En este contexto, existe un desafío 
importante para la planificación ur-
bana: pensar en formas de hacer 
ciudad que se basen en territorios 
relacionales donde se promuevan la 
interdependencia y los cuidados. 

Un ejemplo de esto se observa en 
las comunidades de cuidados que 
propone el Colectivo Ciudadanas 
Cuidando (2022), por medio de las 
cuales se busca impulsar una comu-
nidad y ciudad cuidadora, articulan-
do territorios y personas cuidadas 
y que cuidan. La importancia se de-
tecta al observar cómo las infraes-
tructuras de cuidados se activan por 

Existe un  
desafío 

importante 
para la  

planifica-
ción urbana: 

pensar en 
formas de 
hacer ciu-

dad que se 
basen en 

territorios 
relacionales 

donde se 
promuevan 
la interde-

pendencia y 
los cuidados.
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parte de las comunidades de cuida-
dos, las que se apoyan mutuamente 
en formato de red para colaborar en 
las múltiples prácticas que conllevan 
los cuidados. Estas incluyen lugares 
de cuidado como centros de salud, 
guarderías, lavanderías o elemen-
tos físico-espaciales como puentes, 
veredas, paraderos u objetos que 
unen estas infraestructuras de cui-
dados. Este tipo de infraestructuras, 
tal como las manzanas de cuidado 
de Bogotá que destaca la Red Mujer 
y Hábitat4 junto a la Fundación AVP 
en Bogotá, resultan útiles para con-
centrar en un solo lugar tanto los 
servicios sociales, legales, laborales, 
educacionales, económicos de un 
municipio, como infraestructuras 
que ayudan a las cuidadoras en sus 
actividades de cuidados. Esto se 
torna particularmente relevante en 
ausencia de un estado que cuide 
como complemento o como forma 
de activar las gestiones comunales 
de cuidados. 

Lo interesante de estos plantea-
mientos es la posibilidad de pensar 
relacionalmente ambos casos, es 
decir, que tanto las comunidades de 
cuidados como las infraestructuras 
de cuidado, son parte de un ensam-
blaje cambiante que genera espa-
cialidades de cuidados complejas. 

4 Proyecto 
“Ciudades y terri-
torios que cuidan: 
sistemas locales 
de cuidado con en-
foque de género” 
implementado por 
CICSA (Argentina), 
Fundación AVP 
(Colombia) y Sur 
Corporación 
(Chile).

Al mirar ambas experiencias rela-
cionalmente, es importante recono-
cer que las comunidades ayudan a 
mover estas infraestructuras, como 
engranajes vivos. Los lazos comuni-
tarios que se establecen para garan-
tizar la gestión territorial son parte 
de las infraestructuras de cuidados. 
Se trata no solo de los elementos 
físico-espaciales sino también de 
las personas, instituciones, infraes-
tructuras materiales, entornos, 
como una gran infraestructura que 
permite el cuidado tanto de perso-
nas (niñas, niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad, entre 
muchos otros), así como de nues-
tros entornos y los demás seres 
vivos que nos acompañan en el día 
a día. Para comprender mejor este 
engranaje entre infraestructuras y 
comunidades de cuidados, obser-
var las relaciones a partir de las mo-
vilidades que zurcen los territorios 
de los cuidados, puede ser un apor-
te significativo para dichas comuni-
dades. Estas nuevas miradas quizás 
nos generen ciudades menos rápi-
das y eficientes, o quizás con terri-
torios que se relacionen a menores 
escalas, pero probablemente nos 
ayudarán a acercarnos a ciudades 
más cuidadosas y cuidadoras, que 
permitan también acceso a mejores 
economías de cuidado. 
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Enfoques5

¿Cómo se clasifican
los proyectos?

I NVESTIGACIÓN

Generación o visibilización de 
conocimientos desde la expe-
riencia cotidiana de los habitan-
tes. Promoción de generación y 
puesta en valor de conocimien-
tos críticos y situados, ancestra-
les, autóctonos y decoloniales. 
Esfuerzos por forjar diálogos 
y/o intercambios entre los co-
nocimientos populares, acadé-
mico y normativo/político. 

PRÁCTICA 

Promoción de una mayor com-
prensión y aplicación de la 
perspectiva de género y la inter-
seccionalidad en las prácticas 
humanitarias y de desarrollo, y la 
visibilización de acciones locales 
impulsadas por grupos sociales. 
Se prioriza la participación de 
grupos locales y asociaciones de 
base con años de experiencia tra-
bajando en territorios diversos.

POLÍTICA

Generación de conocimientos, 
información y metodologías que 
tienen como objetivo promover 
y transformar políticas sensi-
bles al género y al riesgo que 
apoyen la planificación, el dise-
ño, la construcción y la gober-
nanza resilientes de ciudades y 
comunidades. Estas recomen-
daciones se basan en las expe-
riencias de práctica y reflexión 
desarrolladas en el proyecto. 
Esto es fundamental para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Marco de Sendai 
y el Acuerdo de París para 2030.

5 Basado en los conceptos de Teoría, 
Práctica y Política definidos en el marco 
de GRRIPP (https://www.grripp.net/)
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Temas

6 Extraído de: https://www.grripp.net/
theory-copy

7 Samuels y Ross-Sherif, 2008.
8 Extraído de la contribución de Hanna 

Ruszczyk a la publicación “GRRIPP 
Lexicon: A Collective Vocabulary for 
Liberation in Darker Times” (pp.57 - 58). 
Disponible en: https://www.grripp.net/
resources

9 Extraído de: https://www.grripp.net/
theory-copy

I NTERSECCIO- 
NALI DAD6

Enfoque multisistémico para 
identificar las relaciones de poder 
y cómo estas perpetúan la margi-
nación y la opresión de algunos 
grupos, tanto a escala estructural 
como microinterpersonal7.

Promoción de la investigación 
que examina las causas pro-
fundas de las discriminaciones 
y desigualdades en la intersec-
ción de las identidades sociales. 
Esto significa que examinamos y 
cuestionamos las “jerarquías” y 
las “categorías” para centrarnos 
en las relaciones de poder y los 
desequilibrios que histórica-
mente han socavado la igualdad 
de oportunidades para todos. 
El pensamiento interseccional 
está vinculado al cuestiona-
miento de cómo conocemos 
el mundo y cómo producimos 
conocimientos. También está 
relacionado con las comunida-
des epistémicas y las culturas 
del conocimiento, con las no-
ciones de interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad. 

GÉN ERO 8

Es una construcción cultural y 
social. El concepto de género 
es una construcción social, por 
lo que es vital considerar inten-
cionadamente cómo cambian 
las interpretaciones en función 
de diversas culturas y socieda-
des, tiempos y lugares. Otros 
conceptos y metodologías que 
utilizamos para definir el género 
también influyen en la construc-
ción de este concepto. Además, 
el género se reproduce debido a 
influencias de diferentes escalas, 
incluida la legislación nacional. 

El “género” nunca es solo géne-
ro. Se cruza con muchas carac-
terísticas sociales. Así, surge la 
necesidad de descolonizar la 
teoría, practicar la solidaridad, 
aprender de la vida cotidiana y 
de la acción colectiva que tiene 
lugar en la mayoría del mundo. 
Al observar cómo se gestiona, se 
puede obtener una visión de las 
múltiples prácticas que confor-
man las experiencias de género.

RESI LI ENCIA 9

Nos centramos en la resiliencia 
ante los riesgos ambientales 
y el cambio climático y anali-
zamos estos conceptos desde 
una perspectiva de género e 
interseccionalidad. Apoyamos 
el desarrollo de conocimientos 
críticos y situados, autóctonos y 
decoloniales, estableciendo las 
necesidades de investigación de 
cada país en diferentes marcos 
temporales. ¿Qué diferencia su-
pondría replantearse los retos 
del desarrollo mundial desde 
una perspectiva interseccional 
y de género en la investigación, 
la formulación de políticas y la 
práctica del desarrollo?
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Por una 
planificación 
climática sin 
exclusión
PROYECTO  / INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS 
PLANES LOCALES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO /

IMPLEMENTADO POR:

RED ARGENTINA DE MUNICIPIOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO (RAMCC) / http://www.ramcc.net/
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La planificación climática local se ha 
centrado, a menudo, en aspectos téc-
nicos y científicos, sin tener en cuenta 
las desigualdades de género y las ne-
cesidades específicas de cada sector 
de la población. “Antes estudiábamos 
a todos por igual, pero existe una rea-
lidad: el cambio climático tiene impac-
tos diferenciados”, sostiene Valentina 
De Marco, coordinadora de Alianzas 
y Proyectos Internacionales en la Red 
Argentina de Municipios frente al 
Cambio Climático (RAMCC). 

Esta asociación, que agrupa a 286 mu-
nicipios argentinos y coordina e impul-
sa planes estratégicos para enfrentar 
al cambio climático, se embarcó en la 
misión de buscar la inclusión del enfo-
que de género en los Planes Locales de 
Adaptación al Cambio Climático (PLAC) 
en las regiones de Neuquén y Río Negro. 

La problemática que nace a partir de 
la omisión de la perspectiva de gé-
nero en la planificación local puede 
profundizar las desigualdades ya exis-
tentes en mujeres y las diversidades 
sexuales, quienes además cuentan 
con menos posibilidades de enfren-
tar los riesgos climáticos. “Es necesa-
rio conocer cómo está compuesta la 
población, qué diversidades sexoge-
néricas la conforman y cuáles son las 
necesidades y los desafíos de cada 
una de ellas”, apunta Valentina, quien 
encontró una oportunidad para traba-
jar con un equipo multidisciplinario, 
entre ellos, especialistas en género 
y los municipios, un tema que no ha 
sido lo suficientemente estudiado. 
Con la asesoría técnica de GRRIPP, se 
crea el proyecto “Inclusión del enfo-
que de género en los Planes Locales 
de Adaptación al Cambio Climático”.

En Argentina, diversos municipios 
han comprendido que la igualdad de 
género es un componente esencial en 
la planificación y la respuesta efectiva 
ante los desafíos climáticos. El esfuerzo 
conjunto de un grupo de expertos y 
profesionales de diversos sectores ha 
sido la clave en este proceso.

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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La 
ciudadanía 

participó 
activamente 
en la jornada de 

capacitación 

y siembra de 

árboles.

 

Jornada presencial del Voluntariado para la Acción Climática en Neuquén (arriba) y  
en Villa El Chocón (abajo). 
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 En nuestro proyecto 
descubrimos la necesidad y 
la importancia de trabajar 
en redes multidisciplinarias. 
Es fundamental conocer 
diferentes puntos de 
vista para construir un 
conocimiento común que 
funcione para todos .
VALENTINA DE MARCO
COORDINADORA DE ALIANZAS Y PROYECTOS INTERNACIONALES EN LA RED 
ARGENTINA DE MUNICIPIOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO (RAMCC)

HOJA DE RUTA

Una de las primeras acciones consistió en 
la realización de capacitaciones dirigidas a 
funcionarios municipales. A través de las 
charlas se dio un paso importante para 
sensibilizar y educar a estos trabajadores, 
quienes no tenían incorporado el con-
cepto de enfoque de género y su relación 
con el cambio climático. “Este fue el paso 
más difícil. No contábamos con datos sufi-
cientes sobre estas poblaciones diversas. 
Entonces, las políticas y acciones que esta-
mos definiendo son la base para generar 
esa nueva información”, resalta De Marco.

Luego de estas acciones, se trabajó en la 
elaboración de una guía junto con los es-
pecialistas en los municipios sobre cómo 

transversalizar el género en la planifica-
ción climática. Estos documentos propo-
nen diferentes instrumentos para que 
las comunas avancen en la integración 
de la perspectiva de género en los PLAC. 
Asimismo, se desarrollaron cinco PLAC 
con enfoque de género, los cuales cuen-
tan con el respaldo de marcos normativos 
a nivel internacional, nacional y local. Esta 
documentación representa una guía estra-
tégica para la implementación de medidas 
y acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático actual. “Siempre evalua-
mos si todas estas medidas van a generar 
una transformación, una oportunidad o 
una posibilidad de mejora de respuesta 
ante las amenazas climáticas en los dis-
tintos grupos que la componen”, explica 
Valentina De Marco.
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tan compacto que no permite infiltrar toda 
el agua, lo que deriva en inundaciones”, se-
ñala Valentina. De esa forma es que, en el 
marco del proyecto, se organizó con éxito 
una jornada de plantación de árboles, la 
cual contribuirá —aparte de los beneficios 
ya conocidos universalmente— a mejorar 
la porosidad del suelo y a retener el agua 
de las lluvias. 

El proyecto ha demostrado que es posible 
avanzar hacia una planificación climática 
más equitativa y sostenible. Estos primeros 
pasos son un ejemplo para que otros muni-
cipios implementen políticas y medidas de 
adaptación más justas y efectivas. 

I NVOLUCRAN DO  
A LA CIUDADAN ÍA

No es extraño observar que gran parte de 
la población no esté lo suficientemente in-
formada con los esfuerzos realizados desde 
la gestión pública en la elaboración de los 
planes de acción climática. Por ello, surge 
la necesidad que la ciudadanía no solo esté 
enterada de las medidas y estrategias que 
se implementan, sino que participe activa-
mente de estas. “Explicamos a los vecinos 
que a partir del diagnóstico que realizamos 
detectamos que hay muchas sequías como 
amenaza climática. Entonces las pocas ve-
ces que llueve intensamente, el suelo está 

Comunidad participando del Voluntariado para la Acción Climática en Villa El Chocón.
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LÍNEAS 
DE ACCIÓN

 Elaboración de una guía 
sobre la transversalización 
del enfoque de género en la 
planificación climática local.

 Involucramiento 
de la ciudadanía a partir 
del desarrollo de un 
Voluntariado para la Acción 
Climática en cada uno de los 
cuatro municipios.

 Fortalecimiento  
de capacidades 
y desarrollo de 
competencias en los 
funcionarios municipales 
sobre la relación entre 
género, mitigación y 
adaptación al cambio 
climático.

 Elaboración de 
cinco Planes Locales 
de Adaptación al 
Cambio Climático con 
transversalización del 
enfoque de género.

OBJETIVO
Incorporar la perspectiva de género en la planificación 
climática local para la definición de acciones y políticas públicas 
relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático.
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Hacia  
una corres-
ponsabilidad  
de género en 
los cuidados
PROYECTO  / CIUDADES Y TERRITORIOS QUE CUIDAN: 
SISTEMAS LOCALES DE CUIDADO CON ENFOQUE DE GÉNERO /

IMPLEMENTADO POR:  

RED MUJER Y HÁBITAT DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE / http://www.redmujer.org.ar

CISCSA (ARGENTINA) / https://www.ciscsa.org.ar/

FUNDACIÓN AVP (COLOMBIA) / http://www.fundacionavp.org

SUR CORPORACIÓN (CHILE) / http://www.sitiosur.cl

A R G E N T I N AC H I L E

C O L O M B I A
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Casi la mitad del trabajo total en el mun-
do está representada por los cuidados, 
una actividad que desempeña un papel 
esencial para el bienestar físico y emo-
cional de las personas. En esta labor, las 
mujeres han ejercido, históricamente, 
una carga adicional, la cual ha profun-
dizado las desigualdades de género y 
ha dificultado su autonomía. Durante la 
pandemia de la COVID-19 se evidenció 
la importancia de esta tarea, pero tam-
bién la insostenibilidad de la actual or-
ganización social que hay detrás de ella.

El proyecto “Ciudades y territorios que 
cuidan: sistemas locales de cuidado 
con enfoque de género” abordó esta 
problemática en cuatro ciudades de la 
región (Bogotá, Buenos Aires, Córdoba 
y Santiago), con el objetivo de contri-
buir al diseño de políticas y estrate-
gias de cuidados. Fue implementado 
por organizaciones de la Red Mujer y 
Hábitat de América Latina y el Caribe: 
CISCSA (Argentina); la Fundación AVP 
(Colombia) y SUR Corporación (Chile). 

El primer paso para avanzar en esa di-
rección fue la elaboración de un estu-
dio de diagnóstico para comprender las 
necesidades de cuidado en esas cuatro 
localidades y, a partir de esa base de 
conocimientos, proponer estrategias 
locales que garanticen el derecho de las 
personas a cuidar y ser cuidadas. Esta 
acción requirió una variedad de fuen-
tes de información cualitativas como 
grupos focales y entrevistas a actores 
claves. También se desarrolló una en-
cuesta o consulta, cartografías de cuida-
dos, análisis de la oferta y la demanda 
en cada uno de los territorios.

UN SISTEMA DE  
MAYOR ALCANCE

En Bogotá, por ejemplo, existe un 
Sistema Distrital de Cuidado que integra 
servicios para atender las demandas de 
cuidado e involucra al gobierno local, al 
sector privado, las comunidades y a los 
hogares. Este a su vez está compuesto 

En cuatro ciudades de América Latina 
se realizó un estudio para comprender 
cómo se abordan los cuidados 
desde los territorios y cuáles son 
las oportunidades de mejora que se 
presentan para garantizar un derecho 
poco conocido por la sociedad.

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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por las “manzanas del cuidado”, un modelo 
pionero en las ciudades de Latinoamérica. 
Sin embargo, aún hace falta implementar 
servicios para adolescentes y niños ma-
yores de cinco años, así como reforzar 
aquellos que están dirigidos a los adultos 
mayores y personas con discapacidad. Por 
ello, uno de los desafíos de este sistema es 
ampliar su alcance a todo el territorio, es-
pecialmente donde se cuente con un déficit 
de equipamiento de cuidado. 

Para abordar el desafío de la difusión terri-
torial se propone la organización de “Ferias 
del Cuidado”, las cuales tienen como ob-
jetivo informar a la comunidad sobre los 
servicios disponibles y conocer de primera 
mano las necesidades de la población. De 
otro lado, las organizaciones comunitarias 
inciden en el reconocimiento de las muje-
res que han aportado con su trabajo conti-
nuo al Sistema Distrital del Cuidado.

POLÍTICAS PÚBLICAS 
I NTEGRALES

En Argentina, se ha observado que las mu-
jeres asumen una complejidad de tareas 
que van más allá de la preparación de ali-
mentos o el cuidado de menores: deben 
gestionar recursos que demanda una ma-
yor cantidad de tiempo. En Córdoba, existe 
una llegada limitada de políticas públicas y 
la mayoría de iniciativas comunitarias son li-
deradas por mujeres. Mientras que, en José 
C. Paz, en Buenos Aires, los recursos del 
Estado son más constantes en los Centros 
de Desarrollo Infantil, pero no en el resto 
de espacios, los cuales dependen en gran 
medida de donaciones.

Por lo tanto, es fundamental el diseño de 
políticas públicas integrales que reconoz-
can y mejoren la calidad de trabajo de las 
cuidadoras comunitarias, y que las diversas 

 El valor agregado de 
trabajar con la plataforma 
GRRIPP fue el intercambio 
de las experiencias entre 
Argentina, Colombia y Chile, 
que nos permitió replicar 
aciertos y evitar errores .
MARISOL CABRERA
FUNDACIÓN AVP (COLOMBIA)
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El 
proyecto 
hizo énfasis 
en la idea de 
redistribuir 
la oferta de 

los cuidados 

entre el Estado, 

el mercado, la 

comunidad y 

las familias.

Mapeo colectivo de espacios comunitarios y diversos ambientes útiles para los vecinos y vecinas del 
Barrio Primavera. 

Centro vecinal Alberdi, en Córdoba. Foto: Julieta Pollo.
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voces participen en la planificación de estas 
políticas y en los diálogos interseccionales. 
Así nace también la necesidad de construir 
una agenda de cuidados consensuada y 
que contemple una distribución justa y 
equitativa de las responsabilidades. 

UNA TAREA CONJUNTA

En las áreas estudiadas de Santiago, se 
identificó la presencia de barrios con mayor 
infraestructura para los cuidados en meno-
res de cuatro años, adultos mayores o per-
sonas con alguna discapacidad, pero aún 
existen grupos que carecen de estos servi-
cios. Ante ello, el recinto del antiguo Asilo de 
Ancianos de las Hermanitas de los Pobres 
se destaca como un lugar estratégico para 
brindar este tipo de servicios en una futura 
política local de cuidados. Además de mejo-
rar el equipamiento, también es importante 
centrarse en la creación de más áreas ver-
des, zonas de recreación y rutas seguras 
para la movilidad de las personas.

El estudio evidenció, además, una baja 
corresponsabilidad social en los cuidados 

a raíz de su invisibilización en la comu-
nidad. Sobre la participación de las ins-
tituciones públicas, la Municipalidad de 
Santiago resalta por haber implementa-
do programas sobre cuidados y apoyo, 
especialmente durante la pandemia. En 
el caso de las mujeres cuidadoras, en 
noviembre de 2021, se realizó un primer 
encuentro que brindó una oportunidad 
para compartir experiencias y dar a cono-
cer sus principales demandas, tales como 
espacios para el desarrollo personal, 
atención de salud mental y física, recrea-
ción y acompañamiento.

En conclusión, será clave promover políti-
cas que reconozcan, pongan de manifiesto 
y mejoren las condiciones laborales de las 
personas cuidadoras en estas cuatro ciuda-
des de la región, y para ello es importante 
contar con sistemas integrales que articu-
len políticas económicas, laborales, de sa-
lud, educación y protección social. De esta 
manera, se busca fomentar la responsabili-
dad de género como un compromiso com-
partido entre el sector público y privado, así 
como la sociedad. 

Usuarias participando de la encuesta de satisfacción sobre las Manzanas del Cuidado de Bogotá.  
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 Fortalecimiento 
de iniciativas territoriales 
de cuidado a través de la 
articulación con colectivos 
de mujeres, gobiernos y 
actores locales.

 Generación de 
conocimientos sobre las 
necesidades y demandas de 
cuidado a nivel territorial.

LÍNEAS 
DE ACCIÓN

 Formulación participativa 
de lineamientos de cuidados con 
enfoque territorial y de género 
que responden a las necesidades 
de territorios más vulnerables.

 Difusión de los resultados 
del proyecto para contribuir al 
posicionamiento de los cuidados 
como tópico relevante en 
políticas públicas.

OBJETIVO
Contribuir al diseño de políticas y estrategias de cuidados con enfoque de 
género y territorial, que garanticen el derecho de las personas a cuidar y ser 
cuidadas a partir de experiencias y propuestas locales situadas en cuatro 
ciudades de América Latina, haciéndole frente a los desafíos de la pandemia.
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Revalorando 
saberes y 
prácticas de 
un territorio
PROYECTO  / COSMONUCLEACIÓN REGENERATIVA Y ENCANTAMIENTO 
EN LA GESTIÓN DE TERRITORIOS TRADICIONALES EN PERNAMBUCO /

IMPLEMENTADO POR:

CHÃ - COLECTIVO TIERRA / https://www.instagram.com/chadeterra/

EN ALIANZA CON:

INSTITUTO ABDALAZIZ DE MOURA (IMA) / https://www.institutoabdalazizdemoura.org.br/

COLECTIVO CAXO XUKURU / https://www.Instagram.com/caxoxukuru

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FAMILIARES DE LA SERRA DOS PAUS DÓIAS /  
https://www.Instagram.com/agrodoia.exu

SITIO DE MALOKAMBO / https://www.instagram.com/sitio.malokambo/?hl=es
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La importancia de rescatar y poner en 
relieve los conocimientos ancestrales de 
tres pueblos en el Nordeste de Brasil, a 
través del intercambio comunitario y el 
fortalecimiento del rol de las mujeres.

En un estado rico en cultura y tradi-
ciones como Pernambuco surge una 
diversidad de saberes y prácticas de 
diferentes pueblos y comunidades, 
los cuales no solo cuentan con un en-
foque en la salud y el bienestar, sino 
que abarca una conexión íntima con la 
naturaleza y la soberanía de las comu-
nidades sobre sus propias vidas. La ali-
mentación, la agricultura y la medicina 
tradicional ocupan la parte central del 
modo de vida en estas zonas del es-
tado, donde las mujeres juegan un rol 
fundamental como las grandes guardia-
nas del conocimiento del cuidado del 
cuerpo, mente y espíritu. Sin embargo, 
podemos observar que a pesar de la 
importancia de estas prácticas a me-
nudo estas se ven relegadas a segundo 
plano por la influencia capitalista. 

En este escenario nació la necesidad de 
fortalecer y visibilizar a tres comunida-
des de Pernambuco: el pueblo indíge-
na Xukuru, el pueblo Negro-Cabôco de 
Tracunhaém y el pueblo afroindígena 
de la Serra dos Paus Dóias. A través del 
proyecto “Cosmonucleación regenerati-
va y encantamiento” se buscó un inter-
cambio enriquecedor de conocimientos 
tradicionales y abordar así las des-
igualdades de género territoriales que 
afectan a estas poblaciones. Con la ase-
soría técnica de GRRIPP, esta propuesta 
fue implementada por CHÃ - Coletiva 
da Terra, el Coletivo Caxo Xukuru, la 
Asociación de Agricultores Familiares de 
Serra dos Paus Dóias y Sítio Malokambo, 
con el apoyo de Kapiwara Agroecología 
Urbana y Agência Motyrõ, en asociación 
con el Instituto Abdalaziz de Moura.

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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Las 
comunidades 

del nordeste 
de Brasil 

preservan 
sus saberes 

ancestrales.

 

Mujeres guardianas de los saberes ancestrales entre plantas, oraciones y remedios naturales de la 
Sierra de Paus Dóias, en el semidesierto brasileño.

La partera Helena Tenderini tomando un remedio elaborado a base de hierbas 
medicinales para la cura de enfermedades del aparato reproductivo femenino.
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 El mayor avance para 
cada región fue ganar un 
albergue para los oficios de 
los protagonistas de nuestras 
acciones: curanderos, 
curanderas y parteras. Hoy 
nos damos cuenta de cuánto 
orgullo y reconocimiento han 
ganado en sus comunidades .
MARÍLIA NEPOMUCENO
COORDINADORA GENERAL Y TÉCNICA DEL PROYECTO

CON ECTAR CON  
EL PASADO

“Identificamos que las experiencias y las 
historias son componentes fundamenta-
les de las raíces profundas del nordeste 
de Brasil, en especial de Pernambuco. Por 
eso nos centramos en articular esfuerzos 
para fortalecerlas y proporcionar un es-
pacio a las comunidades para preservar 
sus historias y saberes”, sostiene Marília 
Nepomuceno, coordinadora general y téc-
nica del proyecto.

El enfoque de cosmonucleación regenera-
tiva propone un diálogo entre diferentes 
perspectivas, como el buen vivir, la epis-
temología de los territorios encantados y 
la ciencia de los invisibles. “El hombre es 

naturaleza y sus acciones buscan devolver 
la naturaleza a la misma naturaleza”, expli-
ca Iran Neves Ordônio Xukuru, coordinador 
territorial del proyecto.

La iniciativa atendió también una deman-
da de infraestructura espacial a la cual se 
le denominó “Construcciones y arquitec-
tura para el cuidado”. De esa forma, en el 
territorio indígena Xukuru do Ororubá, en 
Pesqueira, se construyó la Cocina Ritual 
Tradicional Xukuru. En este espacio se in-
centiva el intercambio de experiencias y el 
uso de las tradiciones culinarias de la co-
munidad, así como el fortalecimiento de 
sus líderes responsables. 

En el territorio afroindígena de Serra dos 
Paus Dóias, en Chapada do Araripe, la 
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construcción del Espacio Vivo Maiêutica 
permitió contar con un ambiente dedicado 
a la ciencia de los remedios mientras que, 
en el territorio Caboco de Zona da Mata 
Norte, en Tracunhaém, se impulsó la cons-
trucción del laboratorio de medicamen-
tos fitoelaborados “Casa Flor das Águas: 
Saberes das Mãos”, el cual brinda cuidados, 
remedios y albergue a la comunidad. 

Además de estas tres construcciones, se 
elaboraron tres publicaciones sobre los 
saberes y prácticas de cada una de las 
comunidades articuladas por el proyec-
to. En el primer documento, titulado “La 
ciencia de Mata Xukuru”, se documenta y 
revela la ciencia y las prácticas de encan-
tamiento del pueblo indígena Xukuru. En 
el segundo, llamado “Las hijas de la tierra 

de la Serra dos Paus Dóias”, se relata la 
historia de cuatro generaciones de fami-
lias que lideran la promoción de la salud 
basada en la ciencia de los remedios, en 
combinación con los conocimientos de la 
Chapada do Araripe. En el tercero, titulado 
“Saberes de las Manos: Parteras, Plantas, 
Capoeiras”, se registran los conocimientos 
de las mujeres que cuidan, curan y acogen 
a la población en Tracunhaém.
 
El proyecto logró a través del intercambio 
de conocimientos y experiencias fortale-
cer a los tres territorios donde se imple-
mentaron las acciones. Hoy estos saberes 
locales, transmitidos de generación en 
generación, han demostrado que siguen 
vigentes y que continuarán marcando el 
futuro de estas comunidades. 

María Silvanete Lermen, agricultora rural, reforestando con plantas nativas la región del semidesierto de 
la Caatinga en el Nordeste brasileño.
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 Promover los espacios de 
intercambio comunitarios y registrar los 
conocimientos de las mujeres y de tres 
distintas comunidades.

 Incidir en las necesidades 
de infraestructuras comunitarias 
de estas poblaciones, a través de 
la construcción de equipamientos 
comunes, utilizando técnicas 
arquitectónicas tradicionales.

 Apuntar a la 
preservación escrita de las 
tradiciones a través de la 
sistematización de las tres 
experiencias realizadas en 
documentos publicados con 
autoría colectiva.

OBJETIVO
Fomentar el intercambio de conocimientos tradicionales de alimentación 
y medicina tradicional en territorios en el estado de Pernambuco, con la 
finalidad de abordar las desigualdades de género y territoriales que afectan 
a poblaciones afroindígenas.

LÍNEAS DE 
ACCIÓN



Pernambuco
Camaragibe
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El arte como 
expresión y 
resistencia
PROYECTO  / V FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA QUILOMBO DE CATUCÁ /

IMPLEMENTADO POR: 

CENTRO CULTURAL QUILOMBO DO CATUCÁ ILÊ AXÊ OYÁ TOGU /  

https://linktr.ee/quilombodocatuca

https://linktr.ee/quilombodocatuca
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¿Cómo se une el arte, la espiritualidad y 
la lucha contra el racismo? El V Festival 
de Arte y Cultura Quilombo de Catucá, 
desarrollado en Camaragibe, Pernambuco, 
Brasil, es una muestra de cómo el rescate 
de las tradiciones africanas e indígenas 
pueden empoderar y dar voz a los 
brasileños afrodescendientes.

Suenan los tambores, las voces se al-
zan, los trajes coloridos se ven por do-
quier, se intercambian ideas y saberes 
ancestrales, las personas se reúnen y 
por días se celebran diversas manifes-
taciones culturales, un legado de los 
orígenes africanos e indígenas de la po-
blación de Camaragibe.

El V Festival de Arte y Cultura Quilombo 
de Catucá, desarrollado en el Centro 
Cultural que lleva el mismo nombre, 
nos habla de la historia de una comu-
nidad, la tradición religiosa del can-
domblé, sus expresiones culturales y 
artísticas y cómo estas pueden em-
plearse para hacer frente al racismo 
estructural que hay en Brasil. En una 
ocasión, Mãe Flávia, la mujer respon-
sable de la creación del centro y quien 

falleció en el 2020, compartió con pa-
sión cómo a través de la cultura descu-
brió su espíritu combativo. “Aprendí a 
luchar, con resistencia, principalmente 
por saber que lo estaba haciendo por 
mis antepasados, quienes no pudieron 
luchar como yo”, afirmaba.  

Este proyecto fue realizado con el 
apoyo de GRRIPP, así como de movi-
mientos sociales de mujeres afrodes-
cendientes, indígenas, quilombolas; 
pueblos y comunidades tradicionales; 
la comunidad LGTBIQA+; maestros y 
artistas populares. 

Bajo los temas de género, territorios 
periféricos y ancestralidad, el festi-
val se desarrolló de manera híbrida, 
con eventos presenciales y virtuales. 

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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El espacio donde se realizaron las graba-
ciones y retransmisiones fue remodelado 
para la ocasión; y no era para menos: el 
alcance de la presente edición sobrepasó 
las 12 000 personas. 

El festival ofreció una variedad de expresio-
nes artísticas como música, poesía, artes 
circenses, rap y breakdance, creando un 
puente entre la cultura contemporánea y 
la cultura popular. Además, se fusionaron 
las artes con la educación mediante la or-
ganización de talleres y espacios de diálogo 
denominados “giras de falação”, los cuales 
abordaron temas como “género, ancestra-
lidad y vivencias poéticas”; “racismo estruc-
tural: combate, resistencia y resiliencia”, así 

como “autocuidado, farmacia viva y saberes 
ancestrales tradicionales”.

GÉN ERO, PERI FERIA  
Y RAÍCES

El proyecto propone una oportunidad de 
empoderamiento y emancipación políti-
ca para todas las personas de la perife-
ria de Catucá, brindándoles un espacio 
de comunidad y expresión. Hace solo 
unos años —en plena pandemia de la 
COVID-19―, el racismo estructural y las 
desigualdades se evidenciaron aún más. 
Esta situación sumó una sobrecarga a las 
vidas de la comunidad, especialmente en 

 Este festival es un mecanismo 
de producción de conocimientos 
y emancipación política y 
sociocultural. Las matrices 
colectivas africanas, indígenas 
y gitanas movilizan, a través 
de la cultura popular, la 
ascendencia y la espiritualidad, 
la descolonización práctica y 
teórica para el trabajo en temas 
interseccionales y mecanismos 
de raza-etnicidad y género .

COLECTIVO CATUCÁ
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Las  
activi-
dades se 
enmarcaron 
dentro de 
la cosmo-
visión del 

candomblé, 

la cual busca 

recuperar la 

memoria de 

las poblacio-

nes africanas.

Fiesta infantil desarrollada en el marco del V Festival de Arte y Cultura Quilombo de Catucá, en octubre 
del 2021.
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gran parte de mujeres afrodescendien-
tes. En las periferias, muchas familias son 
dirigidas por estas mujeres, quienes asu-
men el rol de madres solteras y respon-
sables del hogar. Pero también en estas 
áreas se encuentra más viva la herencia 
indígena y africana de la sociedad brasi-
leña, y los valores como la solidaridad y 
la comunidad se viven con intensidad. El 
festival es un reflejo de esta dualidad, de 
las herencias artísticas y culturales, de los 
lazos creados entre las personas de estas 
comunidades y una muestra de cómo el 
arte y la cultura pueden usarse como una 
herramienta para enfrentar los desafíos 
que presenta el día a día. 

Toda esta experiencia del festival fue pos-
teriormente procesada y transformada en 
un e-book, en el que se aborda la historia 
del evento, del centro cultural Quilombo do 
Catucá y de Mãe Flávia, la mujer que le dio 
origen y cuyo legado continúa sirviendo de 
inspiración a más personas.

Es así que el arte y las raíces se convierten 
en una herramienta poderosa para en-
frentar la realidad, reflexionar sobre uno 
mismo y sobre todo reconectar, valorar y 
celebrar el origen de donde uno proviene. 
En Camaragibe, el viaje continúa para forta-
lecer aún más el sentido de pertenencia y 
empoderar a toda una comunidad. 

Presentación de Afoxé Omim Sabá como parte del festival, realizado en noviembre del 2021. 
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 Fortalecimiento de 
las personas para afrontar 
la violencia cotidiana 
desde la tradición religiosa 
afrobrasileña, el género y la 
interseccionalidad.

 Reestructuración del 
terrero del Centro Cultural 
Quilombo de Catucá.LÍNEAS 

DE ACCIÓN

 Articulación entre la 
población de Camaragibe a través 
de festivales de arte y cultura 
tanto para niños como para el 
público en general.

OBJETIVO
Promover la conexión de la población afrodescendiente de la localidad de 
Camaragibe, mediante diversas actividades organizadas en tres líneas de 
acción: dinámicas educativas, culturales y artísticas desde la cosmovisión 
religiosa del candomblé. El fortalecimiento de la infraestructura para dar un 
espacio de intercambio y el procesamiento de las reflexiones hechas sobre 
género, interseccionalidad y territorio.

 Producción de un libro 
electrónico que registra 
la historia, experiencias y 
reflexiones de los habitantes del 
Quilombo do Catucá.
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Una Amazonía 
soberana  
y libre de  
violencia
PROYECTO  / PROMOCIÓN DE GÉNERO PARA LA GESTIÓN DE 
POLÍTICAS EN LA AMAZONÍA LEGAL BRASILEÑA: ACRE, AMAPÁ, 
AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA, MARANHÃO, MATO GROSSO, 
RORAIMA E TOCANTINS, BRASIL /

IMPLEMENTADO POR:  

IMA - INSTITUTO MULHERES DA AMAZÔNIA / @ima.brasil
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En una de las zonas más vulnerables de 
Brasil, donde la violencia es una constante, 
un grupo de mujeres valientes lidera la lucha 
en defensa de la soberanía de la Amazonía, 
de los pueblos que en ella habitan, por la 
igualdad de género y por el respeto a sus 
derechos. ¿Se puede hacer frente a esta 
realidad desde la educación popular?

En la lucha por la soberanía de la re-
gión amazónica y por los derechos de 
los pueblos que en ella habitan, uno de 
los grandes desafíos ha sido la violen-
cia de género, acentuada por la discri-
minación étnico racial. Esta situación 
la viven especialmente mujeres y niñas 
que sufren de explotación y despojo de 
sus tierras, en medio del enfrentamien-
to contra la dinámica del capital y los 
constantes procesos de colonización en 
la Amazonía. 

En el abordaje de esta problemática, 
surge la necesidad de generar espa-
cios y fortalecer las capacidades de las 
organizaciones locales para contar con 
herramientas que les permitan afrontar 
esta ola de violencia contra las mujeres 
en el territorio. Para lograrlo, se puso 
en marcha el proyecto “Promoción de 
género para la gestión de políticas en 
la Amazonía Legal de Brasil, incluyendo 

sus nueve Estados: Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, 
Mato Grosso, Rondonia, Roraima e 
Tocantins, Brasil”. Una propuesta im-
plementada por el Instituto Mulheres 
da Amazônia (IMA) y el Movimento 
Articulado de Mulheres da Amazônia 
(MAMA), bajo la asesoría de GRRIPP. 

H ERRAM I ENTAS  
PARA LA VI DA

Para el desarrollo de la iniciativa se 
manejaron dos líneas claras de acción. 
La primera se centró en fortalecer las 
competencias de las mujeres pertene-
cientes a diversas organizaciones socia-
les en los nueve estados de la región, 
brindándoles una serie de herramientas 
necesarias para enfrentar la violencia de 
género, a través de un proceso de ca-
pacitación. La segunda línea de acción 

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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El  
proyecto 

buscó 
vincular el 

territorio, la 

cultura y la 

identidad.

 

Mujeres participando de capacitaciones desarrolladas en la Amazonía, Brasil.

Dinámicas en el marco de las capacitaciones en la Amazonía.
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En el proceso de formación de mujeres, 
se empleó una metodología basada en la 
educación popular desde la perspectiva 
de Paulo Freire. Es decir, se buscó cons-
truir espacios de aprendizajes para que 
los grupos de mujeres fortalezcan su li-
derazgo y fomenten su empoderamiento 
y autonomía. En este caso, la metodología 
permitió abordar las diferentes realida-
des de las mujeres y las luchas sociales 
que enfrentan día a día en la Amazonía. 
Se reconoció que son protagonistas de 
sus propias vidas y contextos, valorizando 
sus culturas ancestrales, vivencias, conoci-
mientos y saberes tradicionales.

La iniciativa buscó establecer vínculos entre 
el territorio, la cultura y la identidad en la 

se enfocó en fortalecer la incidencia política 
de las mujeres de la Amazonía alrededor de 
varios temas vinculados a sus cuerpos-te-
rritorios, evidenciando así la necesidad ur-
gente de enfrentar a los diferentes tipos de 
violencia contra las mujeres, así como de 
buscar detener el aumento de los índices 
de feminicidios, transfeminicidios y lesbo-
cidios en la Amazonía. A través del trabajo 
coordinado con organizaciones locales, li-
deresas comunitarias y especialistas en la 
temática de género, se elaboró la Agenda 
de las demandas de las mujeres de la 
Amazonía al 2030, la cual cuenta con ocho 
ejes temáticos. “Reconocemos al equipo del 
proyecto GRRIPP como un socio innovador 
en todas las etapas del proyecto”, sostuvo 
el equipo de IMA. 

 Las mujeres no son vulnerables, 
son vulnerabilizadas. La 
población negra e indígena, el 
segmento LGTBIQA+, las mujeres 
con discapacidad, las mujeres 
de los bosques, del campo, de 
las aguas, de las afueras de las 
ciudades, se vuelven ‘invisibles’ 
frente a las políticas públicas 
que el Estado debería priorizar .

CONCITA MAIA
PRESIDENTA DE IMA



Participación de mujeres de diversos estados de la Amazonía brasileña en un encuentro educativo 
sobre temática de género, raza y etnia.
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región amazónica. Era importante en este 
ejercicio comprender estas dimensiones y su 
relación histórica, socioambiental y cultural 
con la dinámica de los territorios, los cuales 
se caracterizan por ser diversos y plurales. 
Se trabajó en red utilizando plataformas 
virtuales, la cual permitió articular a diferen-
tes actores que participaron en el proyecto. 
Asimismo, como parte de una de las estra-
tegias de la metodología feminista popular 
se facilitó la colaboración y el intercambio 
de conocimientos. En las sesiones del curso 
se utilizaron diversas herramientas, como 
videos, videoconferencias, podcasts, semina-
rios y panfletos, que fueron empleadas de 
manera creativa y adaptadas a las necesida-
des y características de las participantes.

En tanto, la Agenda de las demandas 
de las mujeres de la Amazonía al 2030 

propone una construcción de estrategias 
para fortalecer las políticas públicas que 
promuevan la ampliación de los derechos 
de las mujeres a través de ocho ejes te-
máticos. Además, incide en la importancia 
de tener en cuenta las diversas realidades 
y experiencias de mujeres jóvenes, an-
cianas, afrodescendientes, quilombolas, 
trans, con discapacidad, rurales, mujeres 
de la selva, del campo, de las ciudades y 
de las aguas. Mediante estas acciones se 
persigue generar un cambio en la agenda 
pública a través de la inclusión y la me-
jora de la calidad de vida, garantizando 
el bienestar de las mujeres. Después de 
esta experiencia, IMA seguirá trabajando 
en la búsqueda de aliados para garantizar 
la continuidad del trabajo que asegure la 
soberanía de la Amazonía y los derechos 
de los pueblos que en ella habitan. 
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 Generación de un espacio de 
articulación y movilización que una 
desafíos y demandas de mujeres 
de diferentes organizaciones en 
torno a la lucha contra la violencia 
de género, a través de la Agenda de 
las demandas de las mujeres de la 
Amazonía para el año 2030.

 Competencias para la 
gestión de las políticas públicas 
en 55 mujeres de cinco estados 
de la Amazonía de Brasil: Acre, 
Rondônia, Pará, Amazonas, Amapá, 
en violencia de género, políticas 
públicas y derechos humanos.

 Organización de ocho 
encuentros educativos, el diseño 
de la metodología y el despliegue 
logístico para brindar equipos 
tecnológicos a toda la red de 
organizaciones participantes.

IMPACTOS

OBJETIVO
Promover competencias para la incidencia de las mujeres en la 
gestión de las políticas públicas en la Amazonía, específicamente las 
competencias vinculadas con el abordaje de la violencia de género, 
desde una mirada interseccional considerando la raza y la etnia.
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Las voces 
del agua
PROYECTO  / ÁGAPES HÍDRICOS: CAUCES Y 
VIDAS EN TRAYECTO EN CHILE /

IMPLEMENTADO POR: 

FUNDACIÓN ENLACE CULTURAL / https://www.facebook.com/fundacionenlacecultural/

C H I L E
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La protección y preservación del 
recurso hídrico muchas veces 
empieza en las comunidades, donde 
las mujeres han liderado una lucha 
incansable durante muchos años 
contra diversas amenazas. 

“Yo soy la guardiana de este lugar y na-
die lo toca”, dice de forma enérgica Luisa 
Valenzuela al hablar del humedal Vasco 
da Gama en la comuna frente a Hualpén. 
Desde hace más de una década, la diri-
gente social junto a un grupo de jóvenes 
protege este ecosistema frente a em-
presas que reclaman la propiedad de 
algunas de sus hectáreas. Un poco más 
al noreste, en la región de Ñuble, Nuria 
Ormeño, tesorera de un comité de agua 
potable, lamenta cómo el río Itata ha ido 
perdiendo el caudal con el pasar de los 
años: “debemos cuidar este recurso que 
es escaso”, precisa. 

Estos relatos se entrelazan con otras vo-
ces que fueron recogidas en el marco del 
proyecto “Ágapes hídricos: cauces y vi-
das en trayecto”, y que mostraron cómo 
afecta a la vida y las dinámicas sociocul-
turales uno de los principales desafíos 

de los sectores rurales de Chile: la esca-
sez hídrica. La iniciativa de GRRIPP fue 
implementada por la Fundación Enlace 
Cultural y la Unión Comunal de Comités 
de Agua Potable rural de Ránquil, dando 
origen al Observatorio Territorial para la 
Acción Hidrosocial. Como primer paso, 
el equipo técnico y las comunidades 
afectadas se embarcaron en una jor-
nada de exploración para conocer el 
ciclo hidrosocial de la cuenca; es decir, 
cómo se relaciona el proceso hidroló-
gico con sus entornos socioculturales, 
ecológicos y técnicos (organizaciones, 
economía, legislaciones, infraestructu-
ra, cuenca hidrográfica, entre otras). En 
este ejercicio se logró identificar de qué 
manera las poblaciones se ven impacta-
das por la escasez hídrica, identificando 
y comprendiendo sus principales desa-
fíos y oportunidades en torno a la ges-
tión y acceso equitativo al agua. 

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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UNA PLATAFORMA 
ALIADA

En este viaje se entrevistaron a mujeres 
líderes de organizaciones vinculadas a 
la protección del agua en sus distintas 
formas en Petorca (Valparaíso), Ránquil 
(Ñuble) y Curacautín (Araucanía), así 
como a defensoras de dos humedales 
en la región del Biobío. Estos encuen-
tros permitieron profundizar en la di-
mensión social de la crisis hídrica, en 
la que se examinaron las interseccio-
nes de una variedad de temas como 
la alimentación, la salud, los derechos 
sexuales y reproductivos, entre otros. 
Esta información ha sido compartida 
en pequeños videos en la web Cauce 
Chile10. “La plataforma, realizada en el 
marco del proyecto, cuenta con tres 

pilares centrales: diálogo de saberes, 
coproducción de conocimientos y go-
bernanza local y comunitaria”, expli-
ca Carlos López, parte del equipo del 
Observatorio Territorial para la Acción 
Hidrosocial Cauce. 

Este espacio virtual permite visibilizar 
la problemática de la escasez hídrica 
y también presenta un análisis rigu-
roso de datos, como los derechos de 
propiedad del agua. La plataforma 
también ayudaría a que otras comuni-
dades que deseen exponer sus casos 
tengan la posibilidad de compartirlos. 
“Vamos construyendo un concepto 
de observatorio. Buscamos que sean 
las propias personas de los territorios 
quienes tengan la oportunidad de dia-
logar, colaborar y generar una agenda 

 De la mano de GRRIPP 
comprendimos que, para la 
sostenibilidad de una iniciativa, 
es fundamental que forme parte 
de una red, a nivel comunitario, 
político y estratégico, en el 
ámbito nacional e internacional .

CARLOS LÓPEZ
OBSERVATORIO TERRITORIAL PARA LA ACCIÓN HIDROSOCIAL CAUCE

10 https://observato 
riocauce.cl/



Lawentuchefe Relonche, de la comunidad de Bocco en Quillota, comparte su 
experiencia sobre la resistencia de meses para evitar el entubamiento del río y 
proteger su valioso humedal.
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Dar a  
conocer la 
voz de las 
mujeres fue 
clave para 
comprender la 

problemática 

hídrica. 
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compartida para mejorar sus condiciones 
de vida”, explica Carlos, quien detalla, ade-
más, que la iniciativa busca incidir también 
sobre la política pública de infraestructura. 

En adelante se proyecta seguir identifican-
do a mujeres líderes de organizaciones del 
agua y defensoras territoriales para crear 
una red de diálogo y colaboración, y así 
construir una agenda compartida. Con el 
fortalecimiento de esta red —a través de 
asesoría jurídica y técnica―, se podrá in-
cidir en la política pública a nivel regional 
y nacional. 

La plataforma Cauce 
Chile permite visibilizar 
la problemática de 
la escasez hídrica y 
presenta un análisis 
riguroso de datos, 
como los derechos de 
propiedad del agua.

(De izquierda a derecha) Pablo Quezada, Alberto Varas, Carlos López, Angela Baeza, Camilo Mansilla y 
Rocío Varas visitando un depósito de agua bajo suelo junto a la dirigenta de la organización localizada 
en Batuco - Ránquil, región de Ñuble.
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 El acercamiento con 
las mujeres dirigentes y su 
reconocimiento sobre el rol 
que ejercen en el cuidado y 
defensa del agua consolidaron 
su liderazgo en el territorio.

 El proyecto permite identificar en 
los territorios temáticas transversales que 
han sido abordadas por organizaciones 
lideradas por mujeres desde diversas 
perspectivas teóricas y prácticas. Con 
esta labor buscan abastecer a sus 
comunidades, defender sus territorios y 
generar propuestas para la consagración 
de la vida justa y digna.

 Fortalecimiento de 
los comités de agua potable 
rural a través de la entrega de 
equipamiento como equipos de 
pozometros y set de herramientas 
en la región de Ñuble.

OBJETIVO
Visibilizar la desigualdad estructural 
y multidimensional de la crisis hídrica 
en Chile, y brindar reconocimiento a 
las acciones que “desde abajo hacia 
arriba” se vienen desarrollando en 
relación con la protección del agua 
como derecho fundamental.

LÍNEA DE ACCIÓN
Visibilizar el rol de las mujeres 
y dirigentes comunitarias en el 
cuidado y defensa del agua.

IMPACTOS



G U A T E M A L A

E L  S A L V A D O R

B R A S I L
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Por una 
ciudad 
inclusiva y 
sostenible
PROYECTO  / ECOSISTEMAS EN LA GESTIÓN DE 
RIESGOS DE DESASTRES CON ENFOQUE DE GÉNERO 
EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR EL COVID-19 /

IMPLEMENTADO POR:  

COLECTIVA FEMINISTA PARA EL DESARROLLO LOCAL /  

https://www.instagram.com/colectivafeministasv/?utm_medium=copy_link

FUNDACIÓN GUATEMALA / https://www.facebook.com/fundaguatemala 

UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA DA GRANDE SÃO PAULO E INTERIOR- UMM.SP /  

https://www.instagram.com/umm.sp/ 

UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR-UNMP / https://www.instagram.com/uniaonacionalpormoradia/  

https://www.instagram.com/colectivafeministasv/?utm_medium=copy_link
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El acceso al agua es uno de los más 
grandes desafíos a nivel global. Basta 
con observar cómo esta problemáti-
ca afecta aproximadamente a la cuar-
ta parte de la población11 en América 
Latina y el Caribe. Este es el caso de paí-
ses como Guatemala, donde la escasez 
de este recurso impacta en los asenta-
mientos urbanos y en las comunidades 
rurales, una situación similar a la que se 
vive en El Salvador. Asimismo, en Brasil, 
el elevado costo del agua contribuye a 
su limitada disponibilidad para un seg-
mento de la población. 

En este escenario, la pandemia ha acen-
tuado aún más esta brecha hídrica, pero 
en particular puso en evidencia la res-
ponsabilidad que recae sobre las muje-
res en términos de cuidados —tanto en 
el hogar como fuera de este— y en la 
gestión del suministro del agua.

Como una respuesta a esta realidad, 
la Fundación Guatemala, Colectiva 
Feminista y la União Nacional de 

Moradia Popular de São Paulo (inte-
grantes de la Red Mujer y Hábitat), bajo 
la asesoría de GRRIPP, emprendieron el 
proyecto “Ecosistemas en gestión del 
riesgo de desastres con enfoque de 
género en contexto de pandemia por 
el COVID-19”. A través de esta iniciativa 
buscaron generar capacidades en mu-
jeres alrededor de derecho a la ciudad 
y políticas públicas, centrándose en los 
temas de agua, agricultura sostenible y 
la protección de ecosistemas.

Esta experiencia ha brindado a las par-
ticipantes la oportunidad de fortalecer 
sus capacidades y comprometerse en 
procesos sociales para influir en las 
autoridades locales y transmitir estos 
conocimientos. También ha facilitado la 
creación y consolidación de nuevas re-
des entre los países y al interior de cada 
una de estas. Un ejemplo es el caso de 
El Salvador, donde las involucradas en 
el proyecto formaron la Red Feminista 
de Agroecólogas y Emprendedoras de 
ese país. 

Tres asociaciones de mujeres 
provenientes de Guatemala, El Salvador 
y Brasil se han unido para afrontar el 
desafío del acceso al agua, el cuidado 
de los ecosistemas y la gestión de 
riesgos, los cuales se engloban dentro 
del derecho a la ciudad.

11 Comisión 
Económica para 
América Latina y 
el Caribe (CEPAL).

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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 El proyecto permitió reforzar 
el aprendizaje colectivo, entre 
lideresas de larga trayectoria 
y mujeres que recién empiezan 
en este camino. Fue una 
oportunidad para identificar 
retos y tomar medidas en el 
momento adecuado. Al final 
se trata de lograr todo con un 
trabajo en conjunto .

GRAÇA XAVIER
REPRESENTANTE DE UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA DE SÃO PAULO

“Esta iniciativa ha dejado una huella pro-
funda en la vida de las mujeres, impul-
sando mejoras en sus medios de vida y 
en su seguridad alimentaria”, sostiene 
Yolanda Nunhez, coordinadora del proyec-
to (Fundación Guatemala). “Ellas continúan 
replicando estos conocimientos e imple-
mentando huertos urbanos en sus casas”, 
afirma. Estas palabras evidencian el cambio 
positivo en el día a día de las participantes 
y, sobre todo, en la comunidad.

UNA CIUDAD  
DON DE VIVI R 

Residir en una ciudad abarca múltiples facto-
res: desde la preparación ante un desastre 
hasta la vivienda, el acceso al agua, la segu-
ridad alimentaria, la participación política, la 

protección del ambiente, entre otros aspec-
tos. En esa línea, el proyecto buscó empode-
rar y fortalecer capacidades con un enfoque 
de género y ecofeminismo, considerando la 
vivienda como parte del ecosistema.

Para hacerlo posible, se diseñó un curso con 
el aval del Centro de Estudios de Género 
de El Salvador. En esta dinámica, cada una 
de las organizaciones estuvo a cargo de un 
módulo: “Agricultura Sostenible” (Fundación 
Guatemala), “Mujer y vivienda, agua y fe-
minismos en los territorios” (UNMP) y 
“Participaciones políticas de las mujeres en la 
defensa del territorio” (Colectiva Feminista). 

El proyecto también puso énfasis en sensi-
bilizar sobre la importancia del acceso de 
las mujeres a entornos urbanos y ecosis-
temas inclusivos, diversos y sostenibles, así 
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Las
mujeres 
fueron las 
protagonis-
tas en las 

diversas capa-

citaciones que 

se brindaron 

en el marco 

del proyecto.

Graça Xavier participando del encuentro “Género e interseccionalidad en Cambio Climático y Gestión 
del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe”.

Representante de Red Mujer y Hábitat, presentando los proyectos de la red durante 
el evento final de GRRIPP LAC. 
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del proyecto, de modo que el documento 
pueda servir de modelo para que estas 
acciones sean replicadas y se difundan las 
prácticas realizadas, en temas de gestión 
de riesgos, resiliencia, agricultura sosteni-
ble, agua, vivienda y participación social.

Este proyecto ha demostrado que es 
posible abordar los diversos problemas 
y desigualdades que enfrentan las muje-
res y, a la par, ir transformando la ciudad 
en un espacio con derechos, inclusivo y 
sostenible. En este objetivo, destaca su 
rol en el ámbito político y, sobre todo, 
la necesidad de brindarles una infor-
mación adecuada, como bien lo expli-
ca Rosy Bonilla de Colectiva Feminista: 
“Queremos crear conciencia sobre su ca-
pacidad para aportar y tomar decisiones 
en temas de interés local, reivindicando 
su derecho como mujeres y como ciuda-
danas a vivir en espacios seguros y libres 
de violencia”. 

como el impacto que tiene la vulneración de 
estos derechos. Con este propósito se lan-
zó la campaña “Tejiendo feminismos para el 
buen vivir en las ciudades y territorios” en 
redes sociales, la cual estuvo centrada en 
temas claves como sistemas alimentarios, 
protección ambiental, agua y vivienda. 

El desarrollo de la iniciativa durante la pan-
demia también brindó la oportunidad de 
fortalecer las capacidades digitales en el 
manejo de tecnologías de la información. 
En el contexto brasileño, existía un proble-
ma de acceso a internet y, gracias al pro-
yecto, se logró ofrecer este servicio. De esta 
manera, se obtuvo la participación activa de 
mujeres de 14 de los 26 estados del país. 
Además, muchas de ellas adquirieron co-
nocimientos en el uso de plataformas vir-
tuales a través de esta experiencia.  

Finalmente, se recopiló y sistematizó las 
experiencias de las tres organizaciones 

Taller organizado por la Secretaría de las Mujeres de la União dos Movimentos de Moradia Popular en 
São Paulo. 
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 Fortalecimiento de capa-
cidades en 75 actoras locales en 
derecho a la ciudad, el acceso a la 
vivienda y al agua, y la consolidación 
de los sistemas alimentarios y la 
protección de ecosistemas.

 Sistematización de 
experiencias de mujeres en 
gestión comunitaria de riesgos 
con enfoque de género durante 
la pandemia del COVID-19 en 
Guatemala, Brasil y El Salvador.

 Realización del curso 
“Ecosistemas en la gestión 
de desastres con enfoque 
de género en contexto de 
pandemia por el COVID-19. 
Tejiendo feminismos”.

 Elaboración de la 
campaña de comunicación 
“Tejiendo feminismos 
para el buen vivir en las 
ciudades y territorios”.

OBJETIVO
Fortalecer a las actoras locales en su lucha resiliente por el 
derecho a la ciudad y políticas públicas, con énfasis en el derecho 
al agua y la protección de ecosistemas. 

RESULTADOS



IMPLEMENTADO POR:

CIUDADANAS CUIDANDO / https://www.instagram.com/ciudadanascuidando/?hl=es-la

C H I L E
Juanita Aguirre 

L
O

S
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 

71

Transfor-
mando la 
comunidad 
de personas 
cuidadoras
PROYECTO  / PLAN PARA EXPLORAR LA INFRAESTRUCTURA 
DE CUIDADOS BARRIALES /
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“Los cuidados no solo se presentan 
dentro de un hogar o de una familia, 
sino también en la comunidad, donde 
existe más de una persona cuidadora. 
Con esta iniciativa, buscamos promover 
esa integración y dar a conocer qué son 
los cuidados a nivel individual, vecinal y 
comunitario relacionado al territorio”, 
sostiene Gloria Sepúlveda, coordinado-
ra del proyecto “Plan para explorar la in-
fraestructura de cuidados barriales” de 
Ciudadanas Cuidando.

Este plan se desarrolló en el barrio 
Juanita Aguirre, con la Junta Vecinal 
29, y se gesta a partir de la convicción 
colectiva de mujeres quienes también 
son personas cuidadoras. Ellas encon-
traron, desde su propia experiencia, 
cómo construir una metodología de 
trabajo para avanzar en tres objetivos 
específicos del proyecto: conocer la red 
de cuidados existentes, educar a la co-
munidad sobre el rol comunitario del 

cuidado y promover la autogestión de 
la red cuidadora. Estos ejes permitieron 
alcanzar el objetivo principal referido a 
explorar la infraestructura de cuidados 
existentes en el barrio Juanita Aguirre.

La labor involucró a vecinos, vecinas, el 
Núcleo de Investigación de Movilidades y 
Territorios, el Programa Ciudad Amigable 
del municipio de Conchalí y Ciudadanas 
Cuidando, con quienes, bajo la asesoría 
y acompañamiento de GRRIPP, se logró 
convertir un barrio en una comunidad 
cuidadora sostenible con corresponsa-
bilidad colectiva en los cuidados.

I N FRAESTRUCTURA 
SOCIAL

Cuando pensamos en infraestructu-
ra es común asociarla con elementos 
físicos como carreteras, puentes o re-
des de comunicación; sin embargo, su 

En el barrio Juanita Aguirre, comuna 
de Conchalí, se ha abierto un camino 
de posibilidades que está cambiando 
la forma cómo la comunidad se hace 
partícipe en el trabajo de cuidados y 
generación de redes comunitarias. Con 
la ayuda de GRRIPP y diversas entidades 
sociales, el barrio está fortaleciendo su 
red de cuidados, brindando un apoyo 
más integral a las personas.

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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Los  
diversos 
talleres 

desarrollados 
permitieron 

fortalecer la red 

de cuidados del 

barrio Juanita 

Aguirre. 

Taller participativo N.°5. Personas cuidadoras siendo parte de un diagnóstico participativo lúdico 
(tablero CuidAcción) sobre las dimensiones de la infraestructura de cuidados barriales.

Taller participativo N.°4. Participación de la comunidad en el juego Trayectopia, con 
el apoyo de MOVYT (Núcleo de Movilidades y Territorios de la Universidad de Chile). 
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concepto va más allá y abarca un aspecto 
fundamental en la sociedad. “Nosotros 
percibimos la infraestructura no solo como 
algo material, sino más bien como todas las 
redes y las dimensiones que nos permiten 
habitar un espacio”, sostiene Macarena 
Solar, de Ciudadanas Cuidando. Así, resul-
ta necesario reconocer que el conjunto de 
personas, instituciones y medioambiente 
forman parte de una gran infraestructura 
que nos brinda la capacidad de abordar los 
cuidados de una manera integral. 

Con los vecinos y vecinas del barrio 
Juanita Aguirre se trabajó una serie de 
talleres que permitieron ir develando las 
diversas dimensiones que componen 
la infraestructura de su comunidad. “Es 
súper importante la participación activa 
y la educación de todos en el ámbito de 
los cuidados: tanto los que ejercen el rol 
de personas cuidadoras como aquellos 
que aún lo han hecho”, señala Verónica 
Contreras, de Ciudadanas Cuidando. 

FORTALECI M I ENTO 
COLECTIVO

El primero de los seis talleres abordó el 
concepto de los cuidados, con el que se 
pretendió ampliar su perspectiva. Para este 
ejercicio se desarrolló una dinámica de-
nominada el “Árbol del Cuidado”. Aquí los 
vecinos reconocieron al cuidado como una 
actividad comunitaria necesaria y que debe 
ser un derecho. 

En el segundo taller se realizó un mapeo 
participativo mediante el cual se reflexionó 
sobre las necesidades de las personas cui-
dadoras. A través de la elaboración de una 
serie de preguntas, se conoció cómo los 
vecinos se vinculan con su espacio e iden-
tifican los puntos de conflicto y bienestar. 

La perspectiva de género, interdependen-
cia e interseccionalidad fueron abordados 
en un tercer taller. Bajo la pregunta: ¿quién 
cuida en la ciudad?, se buscó comprender 

 Sin el apoyo de GRRIPP 
hubiera sido difícil desarrollar 
este gran proyecto. Ahora 
hablamos de impulsar los 
cuidados colectivos en otros 
territorios .

GLORIA SEPÚLVEDA
COORDINADORA DEL PROYECTO - CIUDADANAS CUIDANDO
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OBJETIVO
Explorar la infraestructura 
de cuidados existentes en 
el barrio Juanita Aguirre.

a los cuidados desde estos enfoques. Es 
decir, el rol comunitario nace a partir de 
entender de que todos somos capaces de 
brindar cuidados. La interdependencia nos 
muestra que todos necesitamos de cuida-
dos y el concepto de la interseccionalidad 
ayuda a conocer las opresiones y privilegios 
que experimentan las personas y cómo eso 
afecta su posición en el mundo y en el de 
los demás. En estas charlas se realizaron 
dos actividades. Una de ellas fue el mapeo 
corporal, la cual ayudó a los participantes a 
entender cómo su cuerpo es el primer te-
rritorio de cuidados y cómo se conectan las 
distintas emociones con las partes de este.

En el cuarto taller se exploró el concepto de 
movilidad, identificando el origen y destino de 
los viajes que realizamos y analizando su re-
corrido. Se intentó comprender la diversidad 

LÍNEAS DE ACCIÓN
El trabajo territorial y horizontal con 
la comunidad permitió desarrollar un 
intercambio de conocimientos vinculados 
a tres ejes u objetivos específicos:

 Promover la 
autogestión de la 
red cuidadora.

 Promover 
el rol comunitario 
del cuidado.

 Conocer la red 
de cuidados existente 
en el barrio.

de experiencias y necesidades que surgen, 
así como los objetos y recursos que se nece-
sitan para llevar a cabo las actividades diarias. 

Finalmente, en el quinto y sexto taller se 
abordaron temas claves como la autoges-
tión y sostenibilidad en el tiempo, aspectos 
esenciales para garantizar que la organi-
zación social de cuidados se mantenga de 
manera efectiva y eficiente en el futuro.

En adelante, se espera sumar más esfuer-
zos para la sostenibilidad de la red de cui-
dados, involucrando ministerios, gobiernos, 
municipalidades, empresas, organizaciones 
u otros. Mientras tanto, los vecinos y veci-
nas del barrio Juanita Aguirre continúan 
trabajando para consolidar su comunidad: 
una nueva y potenciada generación de per-
sonas cuidadoras. 
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El  
involucra-
miento  
directo de 
las cui-
dadoras 
permitió 

fortalecer su 

organización 

e identidad 

comunitaria.

Taller participativo N.°6. Se revisan los resultados de la primera parte del tablero CuidAcción y se 
proponen estrategias para fortalecer la infraestructura de cuidados existente. Luego se trabaja en 
propuestas de cara a un sistema de cuidados que involucre también al Estado.

Taller participativo N.°2. Sensibilización de contenidos y repaso del taller N.°1. 
¿Qué son los cuidados?, preparación de reflexiones para llevar a cabo el Mapeo 
Participativo sobre la infraestructura de cuidados existente.
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Una  
comunidad 
para todas  
las personas 
PROYECTO  / IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN DE LA 
POBLACIÓN LGTBIQ+ EN LA GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO DE 
DESASTRES DESDE UNA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL /

IMPLEMENTADO POR:  

CORPORACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / https://twitter.com/GRID_CL

RED NACIONAL DE MUNICIPALIDADES POR LA DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN /  

https://www.instagram.com/reddiversacl
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Diversos municipios de Chile han 
iniciado importantes avances hacia 
una gestión del riesgo de desastres 
más inclusiva al involucrar a distintas 
poblaciones. Con estos esfuerzos 
también se busca que otras comunas 
se sumen a la iniciativa.

Las condiciones en las que vive una per-
sona determinan su nivel de vulnerabili-
dad ante un desastre. Por ello, la gestión 
de riesgos busca identificar y reducir 
estas condiciones tanto para una mejor 
preparación ante una emergencia como 
para la reducción de los potenciales da-
ños y pérdidas que puedan afectar a las 
comunidades si ocurre un evento.  

En países como Chile, por ejemplo, si 
bien se ha presentado un avance en 
esta materia, aún es insuficiente el apo-
yo que reciben los gobiernos locales y 
comunidades por parte de las autorida-
des del gobierno central. Y, a nivel nacio-
nal, tampoco existe una normativa que 
promueva de forma explícita la igualdad 
de género en este ámbito, la inclusión 
de la población LGTBIQ+ ni el aborda-
je a partir de un enfoque interseccio-
nal que permita la identificación de los 

grupos poblacionales más vulnerados 
en sus derechos, así como la formula-
ción de propuestas diferenciadas para 
atender estas demandas específicas.

En un escenario como ese, nació la 
oportunidad de trabajar en la reducción 
y prevención de riesgos de desastres a 
través del proyecto “Igualdad de género 
e inclusión de la población LGTBIQ+ en 
la gestión local del riesgo de desastres 
desde una perspectiva interseccional”. 

La propuesta buscó promover la incor-
poración de estas temáticas en el nivel 
de administración local, para fomentar 
cambios frente a la discriminación y la 
exclusión de las poblaciones más vul-
nerables y menos atendidas. El trabajo 
toma en cuenta el enfoque de la inter-
seccionalidad; es decir, visibiliza a la po-
blación y sus diversas condiciones de 

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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En el 
marco del 

proyecto, se 
realizaron 

talleres con 

autoridades locales 

y funcionarios de las 

municipalidades de 

Lampa y Tiltil.

Taller de formación municipal sobre la gestión del riesgo con enfoque interseccional para la igualdad de 
género y no discriminación, en Lampa, provincia de Chacabuco, Chile.
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vulnerabilidad, considerando el impacto di-
ferenciado de las amenazas en función del 
género de las personas y de su interacción 
con otras categorías tales como la edad, la 
condición socioeconómica, la educación, su 
condición migratoria, etc.

De este modo, el proyecto buscó apoyar a 
los gobiernos locales y comunidades orga-
nizadas a través de un instrumento que les 
permitiera evaluar sus condiciones de ries-
go desde un abordaje interseccional, para 
promover la equidad de género, incorpo-
rando también a la población LGBTIQ+ des-
de un enfoque de derechos humanos.

En la actualidad, los derechos humanos no 
pueden ser ejercidos efectivamente con los 
estándares internacionales por todas las 

personas, debido a las diferentes discrimi-
naciones, violencias y exclusiones que si-
guen operando en la sociedad chilena y que 
se manifiestan en los diversos territorios 
del país. Todo ello se traduce en un carente 
acceso a la salud, educación, trabajo y segu-
ridad social, entre otros derechos sociales 
y, entre ellos, también lo que respecta a la 
gestión del riesgo de desastres, donde se 
garantice, por ejemplo, el derecho al reco-
nocimiento de la identidad y expresión de 
género de la población LGTBIQ+ afectada 
por un desastre.

TRABAJO CON I NCLUSIÓN

Bajo la asesoría técnica de GRRIPP, el pro-
yecto fue implementado por la Corporación 

 Esta iniciativa, aunque no 
tuvo larga data de ejecución, 
logró sobresalir por la manera 
en cómo están propuestos 
los proyectos de GRRIPP. Uno 
de los grandes resultados 
fue la elaboración de este 
instrumento metodológico 
para el diagnóstico local 
del riesgo de desastres con 
enfoque interseccional .

CLAUDIA CÁRDENAS
CORPORACIÓN GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES – GRID CHILE
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Como segundo punto, se elaboró una me-
todología para promover la adopción de la 
perspectiva de género interseccional en el 
diagnóstico de riesgo de una comunidad. Con 
ello, se proporciona a los municipios una he-
rramienta valiosa en el diseño de estrategias 
para reducir y manejar los riesgos, las cuales 
sean inclusivas y se adapten a las necesidades 
de diversas comunidades. “Estos diagnósticos, 
los más completos posible, permitirán no solo 
generar soluciones específicas para las per-
sonas, sino que responderán a las distintas 
obligaciones del municipio desde la perspec-
tiva social, económica y territorial”, comenta 
Claudia González Muzzio, de GRID Chile. 

La metodología propuesta puede imple-
mentarse en cualquier parte del mundo 
por su sencillez y claridad, y será de gran 
aporte en la identificación de soluciones 
enfocadas en las necesidades de una po-
blación diversa. Sin embargo, este trabajo 
solo es el primer paso que debe recorrer 
la gestión de riesgos de desastres y la in-
clusión de toda la comunidad, para que 
sea una prioridad para los municipios y 
otros gobiernos locales. 

Gestión de Riesgos y Desastres (GRID Chile) 
en colaboración con las municipalidades de 
Lampa y Tiltil, además de la Red Nacional 
de Municipalidades con Oficinas de 
Diversidad, Inclusión y No Discriminación 
(RED DIVERSA). “En la medida que las con-
diciones de vulnerabilidad aumenten, las 
personas serán más propensas a sufrir la 
ocurrencia de un fenómeno peligroso. Por 
eso, nuestra labor se centró primero en 
crear conciencia; develar a las autoridades 
y funcionarios municipales y a las organiza-
ciones de la comunidad lo que es la gestión 
del riesgo”, explica Claudia Cárdenas, de 
GRID Chile. 

A partir de esta acción, se incidió en la 
necesidad de identificar a todos los gru-
pos de personas (personas migrantes, 
personas de diversas identidades de 
género, personas con discapacidad, en-
tre otras) para conocer cuáles son sus 
necesidades específicas. “No se trata 
de hacer un plan por cada ser humano, 
pero sí ampliar las soluciones a los gru-
pos que están vulnerados en sus dere-
chos”, precisa. 

Presentación de la publicación “Metodología para el análisis de riesgos de desastres locales desde una 
perspectiva interseccional” en Neuquén, Argentina. 
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 Elaboración de una 
metodología para el diagnóstico 
de riesgos de desastres a nivel 
local desde una perspectiva 
interseccional.

 Producción de 
materiales de difusión para 
la sensibilización y formación 
del tema.

 Sensibilización 
y formación de 
actores locales.

OBJETIVO
Impulsar la igualdad de género y la inclusión de la población diversa en la 
gestión local del riesgo de desastres desde un enfoque interseccional, para 
enriquecer la gestión del territorio hacia una mayor justicia, igualdad, equidad, 
resiliencia y armonía en la incidencia de políticas públicas que no incluyen 
igualdad de género ni la integración de la población LGTBIQ+. 

LÍNEAS  
DE ACCIÓN
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Una mirada 
sostenible 
del entorno
PROYECTO  / HOGARES ECOLÓGICOS: MANEJO DE DESECHOS 
SÓLIDOS CON ENFOQUE AL TRABAJO DOMÉSTICO /

IMPLEMENTADO POR:  

UNIÓN NACIONAL FENAMUTRA TRABAJADORAS DEL HOGAR (UNFETRAH) / http://fenamutra.com/

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS DEL HOGAR (ATH) / https://www.facebook.com/ATH189/

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS (SINTRADOMES) /  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018533854034&mibextid=ZbWKwL

http://fenamutra.com/
https://www.facebook.com/ATH189/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018533854034&mibextid=ZbWKwL
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La educación ambiental puede ser 
una herramienta muy poderosa para 
mejorar la calidad de vida de las 
mujeres trabajadoras del hogar y sus 
comunidades, generando mayores 
oportunidades de desarrollo y un 
crecimiento más saludable para todos.

Desde que el proyecto “Hogares ecoló-
gicos: manejo de desechos sólidos con 
enfoque al trabajo doméstico” llegó al 
barrio de Villa Juana en Santo Domingo, 
transformó la vida de un grupo de mu-
jeres trabajadoras del hogar. Cada una 
de ellas aprendió a gestionar mejor los 
residuos de sus viviendas, lo que se tra-
dujo en un cambio positivo: mayores 
beneficios para sus familias, su comuni-
dad y el entorno. 

Más que una iniciativa ecológica, la 
propuesta se convirtió en una opor-
tunidad para empoderarse como 
mujeres, encontrar un propósito —a 
través de los diversos encuentros y ta-
lleres― y generar ingresos para ellas 
y sus familias. Todo esto se dio en 
un contexto de pandemia, en el que 

la situación económica se tornó más 
precaria para muchas personas vulne-
rables, quienes debían buscar nuevas 
fuentes de dinero. 

El desarrollo del proyecto, impulsado por 
GRRIPP, estuvo a cargo de los sindicatos 
Unión Nacional Fenamutra Trabajadoras 
del Hogar (UNFETRAH), la Asociación 
de Trabajadoras del Hogar (ATH) y el 
Sindicato Nacional de Trabajadoras 
Domésticas (SINTRADOMES), los cuales 
venían trabajando, desde antes de la 
iniciativa, en los cuidados del derecho 
laboral desde la perspectiva medioam-
biental. “Con GRRIPP pusimos énfasis en 
los hogares ecológicos, que es un ele-
mento importante dentro de este uni-
verso. No es posible garantizar el tema 
de cuidados hacia las trabajadoras sin 

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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Los 
encuentros 
formativos 
apuntaron a 

gestionar mejor 

los residuos 

sólidos. 

Capacitación sobre residuos sólidos en el local de Fenamutra.

Ecoferia de manualidades y productos elaborados a partir de materiales reciclados.
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 Aunque se tenía previsto 
impactar a más de 40 
trabajadoras del hogar,  
logramos involucrar también  
a sus familias y a sus 
empleadoras, quienes se 
comprometieron con  
el proyecto .

RUTH DÍAZ
PRESIDENTA DE FENAMUTRA

respetar sus derechos ni conservar a la ma-
dre tierra”, comenta Ruth Díaz, presidenta 
de Fenamutra.  

CONOCI M I ENTOS 
COM PARTI DOS

Los barrios populares de la zona metro-
politana, Villa Juana, Villa Agrícolas y Villa 
Consuelo, que se caracterizan por gente 
trabajadora y honesta, también enfrentan 
desafíos en cuanto al orden, la limpie-
za —por los negocios informales― y la 
gestión de residuos sólidos. “Planteamos 
este gran problema ante GRRIPP. A ello 
se suma estar expuestos a fenómenos 
atmosféricos, como ciclones y lluvias, los 
cuales incrementan el riesgo y la contami-
nación”, detalla Ruth. 

El trabajo, que comprometió a los tres gre-
mios, consistió en la organización de char-
las de educación ambiental y coordinar 
encuentros formativos que les brindaron a 
las mujeres herramientas para gestionar de 
mejor forma los residuos en sus viviendas, 
a través de talleres de reciclaje y manuali-
dades. Al finalizar se organizó una ecoferia 
en la que ofrecieron sus productos para ge-
nerar sus propios ingresos y mostrar, con 
cada uno de ellos, de qué forma contribu-
yen al cuidado ambiental. Aquel evento no 
solo tuvo una buena recepción por parte 
del público, sino que contó también con 
una respuesta positiva por parte de las au-
toridades locales y otros actores políticos 
de la ciudad. 

Además, a través de la proclama “¡No me 
agredas!: Un grito a favor de la madre 
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naturaleza”, las trabajadoras del hogar 
hicieron sentir su voz sostenible con una 
serie de demandas para proteger tanto a 
las mujeres, el derecho al trabajo decente 
como al medioambiente. Este documen-
to se ha convertido en una hoja de ruta 
para la defensa de sus derechos, el cual 
representa una valiente lucha contra la 
violencia de género. Adicionalmente, es 
un llamado a la acción para lograr cambios 
significativos en la sociedad. Una en la que 
las trabajadoras del hogar y sus familias en 
Villa Juana, Villa Agrícolas y Villa Consuelo 
no han dejado de perseverar en esta tarea 
hasta el día de hoy. 

Durante el proyecto se 
organizaron charlas de 
educación ambiental y 
encuentros formativos 
dirigidos a todas las 
participantes. 

Capacitación para el fomento de competencias de trabajadoras del hogar en el manejo de residuos 
sólidos, reciclaje, manualidades y ecofeminismo.
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IMPACTOS

 Emprendimiento, 
capacitación y sensibilización 
fomentado en 45 mujeres 
trabajadoras del hogar a través de 
la elaboración y la venta de objetos 
elaborados en los talleres.

 Organización 
de una ecoferia.

 Competencias 
adquiridas en 45 
mujeres trabajadoras 
del hogar en manejo 
de residuos sólidos, 
reciclaje, manualidades y 
ecofeminismo.

 Relanzamiento de 
firmas en respaldo de la 
proclama contra la violencia 
de género hacia las mujeres 
titulada “¡No me agredas!: 
Un grito a favor de la madre 
naturaleza”.

 Organización de cuatro 
encuentros con autoridades 
locales y periodistas.

 Diseño de las 
metodologías de 
los tres cursos.

 Sensibilización de 
actores de instituciones 
públicas sobre la 
violencia de género y las 
políticas ambientales.

OBJETIVO
Visibilizar el trabajo doméstico, proporcionar herramientas para impulsar 
la gobernanza participativa en el manejo de los desechos sólidos. La 
implementación del programa de reciclaje en las comunidades y el 
programa de educación ambiental abordan el aprovechamiento del 
reciclaje para incentivar el emprendimiento, la creatividad y disminuir el ocio 
en las familias sobre los hogares ecológicos.
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Preparados 
para los 
desafíos 
futuros
PROYECTO  / CONSTRUYENDO UNA GESTIÓN DE RIESGOS INCLUSIVA: 
DETONANDO CAMBIOS HACIA LA RESILIENCIA COMUNITARIA EN 
ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO /

IMPLEMENTADO POR: 

SIA DESARROLLO / https://www.siadesarrollo.com

INSTITUTO PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO DE DESASTRE Y CAMBIO CLIMÁTICO (IIGSRDYCC) / 

https://www.facebook.com/IIGSRDyCC

CENTRO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO (CGD-UAGRO) /  

http://mgdesarrollosustentable.uagro.mx/
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En Acapulco se está promoviendo una 
comunidad más resiliente, dotándola 
de herramientas necesarias para 
actuar con efectividad y determinación 
en situaciones de emergencias. En ese 
proceso, el aprendizaje ha sido la clave.

Por su ubicación geográfica, Acapulco 
es una de las ciudades de México más 
vulnerables a los desastres causados 
por fenómenos hidrometeorológicos, 
como sequías e inundaciones. Gran 
parte de las acciones relacionadas a la 
gestión de riesgo no han contado con 
participación social ni han tomado en 
cuenta las desigualdades en el terri-
torio. Como respuesta a esta realidad, 
se creó el Instituto para la Gestión 
Social del Riesgo de Desastre y Cambio 
Climático (IIGSRDyCC)12 para implemen-
tar diversas iniciativas comunitarias.

En ese marco, el proyecto “Construyendo 
una gestión de riesgos inclusiva: deto-
nando cambios hacia la resiliencia comu-
nitaria” tuvo como propósito profundizar 
la labor que venía desempeñando el 

IIGSRDyCC y contribuir a la consolida-
ción de alianzas transdiciplinarias, crea-
ción de capacidades y construcción de 
una gestión del riesgo inclusiva. Fue 
implementado  por esta institución, SIA 
Desarrollo y el Centro de Gestión para el 
Desarrollo de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (CGD-UAGRO), bajo la ase-
soría de GRRIPP, en las colonias Palma 
Sola (sector Fovissste) y Burócratas, con 
un enfoque participativo e interseccional.

MARCAN DO EL CAM I NO

La primera línea de acción consistió en 
diseñar un protocolo de evacuación in-
clusivo para Palma Sola. Especialistas y 
miembros de la comunidad participa-
ron en su elaboración, poniendo énfasis 

12 El IIGSRDyCC es 
el resultado de 
un proyecto de 
investigación en 
colaboración 
con un grupo de 
mujeres en Palma 
Sola Fovissste, 
en el marco de 
la Maestría en 
Gestión para el 
Desarrollo Sus-
tentable del Cen-
tro de Gestión 
del Desarrollo de 
la Universidad 
Autónoma de 
Guerrero.
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Las 

sesiones de 
arteterapia 

buscaron 
generar 

espacios de 
contención, 

soporte y 

resiliencia ante 

las vivencias 

de riesgos de 

desastres.

Comunidad de Colonia Palma Sola en capacitación con especialistas de primeros auxilios.

Cierre de sesiones de arteterapia para la atención a impactos psicológicos en 
Colonia Palma Sola FOVISSTE .
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 Los temas de género, de 
resiliencia van más allá de 
proyectos de corto plazo. Es un 
auténtico compromiso con la 
comunidad y una construcción 
colectiva de trabajo entre 
diferentes actores para fortalecer 
el territorio y las personas .

HÉCTOR BECERRIL MIRANDA
CORRESPONSABLE TÉCNICO DE CONACYT - UAGRO

en la perspectiva de las mujeres de la 
colonia y en personas con movilidad 
limitada o neurodivergentes. A lo largo 
de su construcción, se llevaron a cabo 
estudios técnicos y visitas participativas 
para identificar zonas de riesgo y ele-
mentos que entorpecían la evacuación. 
A partir de estas evaluaciones, se reali-
zaron modificaciones en la infraestruc-
tura, como instalación de barandales, 
reparación y pintado de escaleras, y se-
ñalización de zonas peligrosas.

Además, se actualizaron los números 
de emergencia y se acordaron puntos 
de reunión en caso de desastre. Para 
mejorar la respuesta a estas situacio-
nes críticas, se formó un comité local, el 
cual recibió un megáfono, una camilla y 
un botiquín, y se le brindó capacitación 

en primeros auxilios. Se trabajó con los 
cuidadores de personas con poca mo-
vilidad o neurodivergentes, priorizando 
que el protocolo genere las condiciones 
necesarias para que este grupo pueda 
evacuar de manera segura y efectiva. 

La segunda línea de acción abordó las 
afectaciones psicológicas causadas por 
desastres anteriores a través de la ar-
teterapia. En este ejercicio, fueron ca-
pacitados los miembros del IIGSRDyCC 
para desarrollar las sesiones y brindar 
atención psicoemocional, de manera 
que se cuente con herramientas para 
enfrentar futuros desastres. Luego de 
este proceso formativo, se organizaron 
tres sesiones de arteterapia en la comu-
nidad, en las que participaron hombres 
y mujeres de todas las edades.

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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A partir de esta experiencia se estable-
cieron algunas pautas para el desarrollo 
de las sesiones cuando la comunidad 
así lo requiera. La principal es contar 
con la presencia de un especialista cer-
tificado en temas de salud mental para 
brindar acompañamiento y supervisión 
en estos espacios. También se determi-
nó el número ideal de participantes y la 
elaboración de una guía de autocuida-
do para la continuidad de este proceso. 

La última línea de acción se enfocó en 
la colonia Burócratas mediante un pro-
ceso de mentorías en resiliencia y ges-
tión de riesgos. Se realizaron una serie 
de sesiones con la población, basán-
dose en la “Incorporación Hoja de ruta 
para la Resiliencia Urbana Inteligente”13. 
Durante estos encuentros, se genera-
ron espacios de diálogo en los cuales 
las personas detectaron mensajes rele-
vantes de la hoja de ruta y establecie-
ron líneas de acción. El objetivo apuntó 
a iniciar procesos de gestión integral 

del riesgo y abordar desigualdades de 
género, vulnerabilidad social y la cons-
trucción de resiliencia en la comunidad.

Como parte de los resultados del proce-
so de mentorías, se presentaron seis lí-
neas de acción ante las autoridades del 
Gobierno estatal y municipal. Y se firmó 
una hoja de compromiso para poner en 
práctica estos lineamientos durante los 
próximos seis meses.

El proyecto partió de un sólido trabajo de 
base realizado por el IIGSRDyCC, lo que 
permitió su implementación para gene-
rar un impacto positivo en la comunidad 
de Acapulco. No se limitó solo a brindar 
una respuesta frente a una emergencia, 
sino que también se enfocó en incluir ac-
tivamente a personas con discapacidad 
y a mujeres en la prevención, así como 
respuesta frente a desastres. El camino 
ya se ha trazado y permitirá que las per-
sonas estén cada vez más preparadas 
para enfrentar los desafíos del futuro. 

13 Es un proyecto 
basado en un 
proceso de 
mentorías para 
el IIGSRDyCC.

Comunidad de Colonia Burócratas participando de las mentorías y talleres en el marco del 
proyecto en Acapulco.
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 Elaboración de un 
protocolo de evacuación 
en la colonia de Palma 
Sola, con enfoque de 
género e inclusión.

 Construcción de espacios 
de resiliencia, acompañamiento y 
generación de capacidades locales 
en arteterapia para atender los 
efectos psicoemocionales de 
desastres en la colonia Palma Sola.

 Identificación de seis 
líneas de acción para la gestión de 
riesgos y resiliencia, consolidadas 
en un compromiso entre actores 
sociales y gubernamentales para su 
implementación en la colonia Burócratas.

OBJETIVO
Consolidar procesos comunitarios de gestión del riesgo desde una 
perspectiva interseccional para la creación de resiliencia urbana en las 
colonias de Palma Sola Fovissste y Burócratas, en Acapulco, Guerrero.

RESULTADOS



C O L O M B I A
Reserva Natural La Planada
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Una simbiosis 
entre la 
naturaleza y 
el turismo
PROYECTO  / AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y EL 
HÁBITAT: CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CONOCIMIENTO CON 
UN ENFOQUE INTERSECCIONAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
RESERVA NATURAL LA PLANADA, NARIÑO, COLOMBIA /

IMPLEMENTADO POR:  

NODDO ONG / www.somosnoddo.org
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La comunidad indígena Awá, al suroeste 
de Colombia, ha empezado a adquirir 
nuevas capacidades y herramientas 
para impulsar la sostenibilidad de la 
actividad turística en La Planada ante 
la amenaza del cambio climático.

En lo profundo de los interminables 
bosques de Colombia, se esconde 
una reserva natural conocida como La 
Planada. Sus más de 3200 hectáreas son 
hábitat de especies endémicas, como 
orquídeas, palmas, el tucán de mon-
taña, el “oso de anteojos”, entre otros. 
Además, es reconocida como el lugar 
con mayor cantidad de aves nativas de 
Sudamérica. Este impresionante ecosis-
tema se localiza en el departamento de 
Nariño y también es el hogar de algu-
nas comunidades como Awá, una de las 
cuales conforma el Resguardo Indígena 
Pialapí Pueblo Viejo14. Desde el 2010, 
esta organización tiene en sus manos la 
conservación y protección de la reserva. 

En compañía de esta comunidad, Noddo 
ONG y GRRIPP emprendieron un pro-
yecto de investigación para fortalecer la 
sostenibilidad del turismo en la reserva, 

específicamente en las modalidades de 
turismo de naturaleza y científico. El pri-
mer paso fue la realización de un análisis 
del territorio y de la arquitectura tradi-
cional Awá. El resultado fue una hoja de 
ruta colectiva para la construcción pro-
gresiva y planificada de infraestructura 
y mobiliario turístico en la reserva, así 
como la producción de artesanías. 

La comunidad adquirió una serie de 
herramientas, técnicas y metodologías 
para intervenir de forma planificada el 
territorio, respetando e integrando sa-
beres ancestrales, así como las técnicas 
y la arquitectura tradicional Awá. El eje 
central fue la autogestión del territorio y 
el fortalecimiento de capacidades para 
la realización autónoma de pequeñas 
infraestructuras como escaleras, sen-
deros y “descansaderos” (pequeñas ca-
binas de descanso), entre otros. 

14 El Resguardo 
fue creado en 
1993, con el fin 
de conservar 
y proteger el 
territorio y darle 
uso racional a 
la fauna y a la 
flora.
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La  
metodo-

logía PAR 
permite 

comprender 

y transformar 

las prácticas 

de los actores 

involucrados.

Taller de fortalecimiento de habilidades para la preparación de infraestructura de pequeña o mediana 
escala en el marco de la etapa de reinterpretación conjunta.

Taller de memoria, técnicas constructivas y arquitectura tradicional Awá en el 
marco de la etapa de reinterpretación conjunta. 
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 Tenemos grandes expectativas 
de que el proyecto se convierta 
en un referente metodológico 
para inspirar a otras 
comunidades rurales, indígenas 
y campesinas, en Colombia y 
Latinoamérica, a emprender la 
autogestión de sus territorios .

NATHALIA MOSQUERA PALOMEQUE
CO-FUNDADORA DE NODDO ONG

¿CÓMO GESTIONAR UNA 
RESERVA NATURAL?

Para realizar este proyecto era funda-
mental conocer el terreno donde se 
iba a trabajar, así como entender la 
identidad Awá, su modo de vida y sus 
formas de construir y de organizarse. 
Posteriormente, se realizaron talleres 
enfocados en lectura de planos, pre-
supuestos y procesos arquitectóni-
cos. Estas charlas también estuvieron 
orientadas en conocer a profundidad 
la arquitectura tradicional y aspectos 
bioclimáticos importantes para la co-
munidad. A estas actividades se suman 
los talleres de ilustración y de trabajo en 
madera, abriendo nuevas oportunida-
des para las generaciones más jóvenes 
del resguardo.

En la última etapa de la iniciativa, se llevó 
a cabo la evaluación de las infraestruc-
turas existentes en la reserva y de las 
que se proyectan implementar a futuro. 
En este análisis se priorizaron las cons-
trucciones de acuerdo a la necesidad, 
y se validaron los diseños arquitectóni-
cos, los materiales y la guía propuesta.

El proyecto se desarrolló de manera 
colaborativa, involucrando aproxima-
damente a 15 personas, tanto hombres 
como mujeres, entre los 18 a 60 años 
de edad. Este grupo de participantes in-
cluía a parte del equipo directivo de la 
reserva y científicos de la comunidad. La 
implementación de la propuesta se rea-
lizó bajo la metodología “Participatory 
Action Research (PAR)” y de Saberes 
Colectivos, desarrollada por AGRA 

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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Arquitectos. En el proceso se adoptó un en-
foque interseccional, que destacó aspectos 
claves como los roles de género, la lucha 
contra el cambio climático, y las relaciones 
de la comunidad y su gestión de la reserva. 
También se abrieron nuevos espacios para 
que mujeres y hombres interactúen más 
allá del contexto del resguardo y la cultu-
ra tradicional indígena. El trabajo conjunto 
está dando paso a la construcción de nue-
vas relaciones de respeto e igualdad.

Esta labor representa un avance significa-
tivo de los indígenas Awá del Resguardo 
para cuidar, fortalecer y hacer crecer la 
reserva, al mismo tiempo que persiguen 
aumentar el turismo y asegurar su soste-
nibilidad. Es una iniciativa que busca for-
mas de vivir en armonía con el ecosistema, 
en un momento en el que la necesidad de 
proteger nuestros recursos naturales es 
cada vez más evidente. 

El proyecto analizó 
el ecosistema, el 
entorno construido y 
las prácticas sociales 
dentro del contexto 
específico de territorio 
y población. 

Taller de validación de diseños arquitectónicos.



L
O

S
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 

100

IMPACTOS

 Enseñanza de un proceso 
participativo para llevar a cabo 
el diseño y la intervención de 
infraestructuras.

 Revalorización 
de las prácticas 
tradicionales de 
la población Awá 
para relacionarse 
armónicamente con 
el entorno.

 Elaboración de una guía 
para que los miembros del 
Resguardo y trabajadores 
de La Planada puedan 
intervenir autónomamente 
las infraestructuras ligadas al 
turismo comunitario. 

 Difusión de 
herramientas, técnicas, 
y conocimientos en 
la comunidad para 
intervenir el territorio 
de manera planificada.

 Análisis de 
las necesidades de 
infraestructura de 
la reserva.

OBJETIVO
Aportar al fortalecimiento y sostenibilidad de la actividad turística en 
la Reserva Natural La Planada, mediante la construcción colectiva 
de una hoja de ruta que guíe la implementación de infraestructura 
dentro de la reserva.
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Las mujeres 
cambian 
el futuro
PROYECTO  / RESILIENCIA COMUNITARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO: 
MUJERES DE BASE GESTIONANDO EL RIESGO DE DESASTRE Y EL 
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN PERÚ /

IMPLEMENTADO POR:  

RED DE MUJERES GROOTS PERÚ / https://www.facebook.com/grootspe/?locale=es_LA
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En el Perú, un grupo de mujeres 
emprendedoras se ha unido con 
determinación para abordar los retos 
de la gestión de riesgos y el cambio 
climático. Ellas colocan en el centro 
de sus acciones el cuidado de sus 
comunidades y, ahora, enfrentan con 
resiliencia los desafíos que un mundo 
cada vez más complejo y cambiante 
les presenta a diario.

En ocasiones, se suele pensar que la ges-
tión del riesgo de desastres se limita a 
aspectos físicos o materiales. Sin embar-
go, va mucho más allá. “En realidad, no-
sotras también lo enfocamos como un 
riesgo que afecta todo lo social”, comen-
ta Relinda Sosa, presidenta de la Red de 
Mujeres de Groots Perú. Desde su pers-
pectiva y con la experiencia del proyecto 
“Resiliencia comunitaria con enfoque de 
género: mujeres de base gestionando el 
riesgo de desastre y el impacto del cam-
bio climático en Perú”, Relinda es cons-
ciente de que fortalecer las capacidades 
de las mujeres líderes y de los dirigentes 
sociales es fundamental para adaptarse 

a condiciones de vida complejas y varia-
bles, aprovechando el intercambio de 
experiencias y aprendizajes para avan-
zar juntos.

El proyecto, encabezado por Relinda y 
el equipo de lideresas, acompañado 
por un grupo de profesionales perua-
nos con el soporte de la plataforma 
GRRIPP, se implementa en dos zonas 
con distintas particularidades: el dis-
trito de El Agustino en Lima, y los dis-
tritos de Jayanca y Olmos en la región 
de Lambayeque. La iniciativa se enfoca 
en tres acciones concretas: fortalecer 
las capacidades de las mujeres en la 

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.



L
O

S
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 

103
gestión de riesgos y el cambio climático, 
mejorar y desarrollar viviendas seguras 
para las familias; y promover la imple-
mentación de biohuertos comunitarios, 
especialmente, en Lambayeque.

Estos lugares comparten el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores, pero también enfrentan 
diversas problemáticas subyacentes, 
como alta vulnerabilidad física, social, 
económica y ambiental debido a la es-
casa planificación urbana, ubicación en 
zonas de riesgo de pendiente pronun-
ciada y falta de equipamiento urbano y 
servicios básicos de calidad.

Para abordar estas realidades, Groots 
Perú —la organización responsable de 
la implementación del proyecto— ha 

desarrollado su propia metodología 
llamada metodología Diamante15. Esta 
implica diversas acciones como fortale-
cer la organización y el liderazgo de las 
mujeres de base, fomentar el desarro-
llo comunitario resiliente con buenas 
prácticas, promover alianzas y/o redes 
de colaboración con gobiernos locales 
y nacionales, además de otros actores, 
y fomentar la incidencia política que 
contribuya a mejorar las condiciones 
de vida de las personas. Para ello, se 
usan herramientas como el Proceso de 
Apoyo de Liderazgo (PAL), el mapeo co-
munitario, el diálogo local a local, el in-
tercambio de aprendizajes entre pares 
y los comités de vigilancia. 

Gracias a la buena intervención del 
proyecto, se han obtenido resultados 

 La articulación con GRRIPP 
ha sido bastante horizontal. 
No solo han estado pendientes 
de nuestro trabajo, sino que 
hemos aprendido juntos, 
intercambiando buenas 
prácticas con otros proyectos. 
Creo que esto ha sido muy 
importante .

RELINDA SOSA
PRESIDENTA DE LA RED DE MUJERES DE GROOTS – PERÚ.

15 Metodología 
creada e 
implementada 
por las 
organizaciones 
miembro de 
la Comisión 
Huairou 
y Groots 
Internacional.



L
O

S
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 

104

El proyecto 
impulsó el 
tejido de 
redes para 
un trabajo 

en sinergia 

entre mujeres 

y autoridades 

locales.

Mujeres dirigentes de base desarrollan y proponen alternativas para prevenir, mitigar y gestionar 
desastres ocasionados por fenómenos naturales y el cambio climático. 

Trabajo y capacitación de la comunidad que hace parte de los huertos ecológicos 
en los distritos de Jayanca y Olmos, en la región de Lambayeque.
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significativos. Actualmente, 60 mujeres lí-
deres participan en la identificación, aná-
lisis y diálogo sobre la vulnerabilidad en 
sus comunidades frente al riesgo de de-
sastres y los efectos del cambio climático. 
Además, se ha logrado mejorar viviendas, 
capacitar sobre huertos, elaborar mapeos 
de gobernanza local, realizar intercambios 
regionales y llevar a cabo reuniones de in-
cidencia con autoridades públicas. Estas 
acciones han tenido cada vez más acogida 
y han atraído nuevos participantes, incluso 
municipales. Los talleres también han sido 
claves, como menciona Carmen Robles, 
asesora de proyectos en Groots Perú: 
“Uno de los impactos favorables es que 

se abordan temas generales y técnicos de 
manera práctica y realista, permitiendo 
que las personas, especialmente las mu-
jeres, analicen y reflexionen sobre los ries-
gos y peligros a los que están expuestos 
en su vida diaria”.

En ese camino virtuoso, el proyecto está 
fomentando comunidades resilientes y 
seguras, y lo que es aún más importante, 
impulsando el liderazgo de las mujeres en 
un ámbito que demanda una visión más 
humana, cercana y colaborativa. La meta 
común es el bienestar, pero, sobre todo, 
transformar el futuro de sus comunidades 
y sus familias. 

Entrega de infraestructura mejorada en la casa Iris Camac, en el Asentamiento Humano  
El Independiente, en El Agustino.
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 Diez familias en situación 
de vulnerabilidad cuentan 
con evaluaciones de sus 
viviendas para la mejora de sus 
condiciones de seguridad.

 Veinte mujeres de base 
han fortalecido sus prácticas 
de seguridad alimentaria 
y forestación de áreas 
degradadas e implementado 
dos huertos comunitarios.

 Sesenta mujeres 
dirigentes han fortalecido sus 
capacidades sobre la situación 
de vulnerabilidad física y social 
frente al riesgo de desastres y 
efectos del cambio climático.

IMPACTOS

 Mujeres dirigentes 
cuentan con mapeos de 
Gobernanza Local en GRD.

 Autoridades de Lima 
Metropolitana y la región 
Lambayeque trabajan de la 
mano de mujeres dirigentes para 
el desarrollo de comunidades 
resilientes y seguras.

OBJETIVO
Desarrollar y proponer alternativas para prevenir, mitigar y gestionar desastres 
naturales y el cambio climático. Para lograrlo, se fortalecieron las capacidades 
de las mujeres líderes, se fomentó el intercambio de saberes y prácticas, 
y se incidió en las políticas públicas y el presupuesto de los gobiernos 
subnacionales en el escenario postelectoral.
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Diálogo para 
impulsar 
políticas 
de gestión
PROYECTO  / SEMINARIO INTERNACIONAL: GESTIÓN TERRITORIAL 
PARA LA ADAPTACIÓN, LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ENFOQUE DE GÉNERO 
E INTERSECCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS INSULARES /

IMPLEMENTADO POR:  

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) PROGRAMA CUBA /  

https://www.facebook.com/flacso.cuba/
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Cuba fue escenario de un innovador encuentro inter-
nacional en el que diversos especialistas intercambia-
ron experiencias sobre gestión territorial, adaptación 
al cambio climático y gestión del riesgo de desastres en 
América Latina y el Caribe. Estos temas, que fueron abor-
dados desde una perspectiva de género e interseccio-
nalidad, permitieron profundizar conceptos y estrategias 
para poner de manifiesto la existencia de desigualdades 
de oportunidades entre las personas que habitan en los 
distintos territorios insulares de la región, lo cual aumen-
ta su vulnerabilidad ante desastres. 

El seminario internacional: “Gestión territorial para la 
adaptación, la mitigación del cambio climático y la ges-
tión de riesgo de desastres con enfoque de género e 
interseccionalidad en los territorios insulares” se desa-
rrolló en el marco del proyecto implementando por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
Programa Cuba, bajo la asesoría de GRRIPP.  

En Cuba, FLACSO es una de las instituciones que ha 
contribuido, a través de su área de investigación Medio 
Ambiente y Desarrollo, a mantener una sólida base 

El intercambio de conocimientos permite una 
construcción de soluciones conjuntas, más 
efectivas y adaptadas a las necesidades 
locales, mejorando la respuesta a los desafíos 
del cambio climático.

El Seminario Internacional se rea-

lizó entre los días 27 y 29 de junio 

de 2023. En el encuentro partici-

paron miembros de las principales 

entidades organizadoras como 

la Pontificia Universidad Católica 

de Perú (PUCP) y FLACSO-Cuba. 

También asistieron representan-

tes de programas y especialistas 

internacionales como el Grupo 

Intergubernamental de Exper-

tos sobre el Cambio Climático, el 

Programa Mundial de Alimentos, el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología 

y Medio Ambiente de Cuba, así 

como la Cátedra de Estudios del 

Caribe Norman Girvan. A ellos se 

suman representantes de univer-

sidades, centros de investigación, 

instituciones de la sociedad civil, 

organismos de gobierno y proyec-

tos de once países de Latinoamé-

rica, el Caribe, y de Europa.
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 Este seminario se centra en 
el Caribe como punto de unión, 
donde compartimos no solo 
elementos culturales, sino 
también una problemática 
común: las manifestaciones del 
cambio climático y la gestión 
del riesgo de desastres. Esto 
presupone que la integración sea 
un requisito indispensable .

DRA. C. MARTA ROSA MUÑOZ CAMPOS
DIRECTORA DE FLACSO-PROGRAMA CUBA 

institucional y científica para abordar 
estas temáticas. Es un organismo in-
ternacional de carácter regional y está 
adscrita a la Universidad de La Habana.

“Nuestra relación con GRRIPP se da 
a partir de otro evento internacio-
nal realizado en junio del 2022 en 
República Dominicana, donde parti-
cipó por FLACSO-Cuba la profesora 
MSc. Janet Rojas Martínez. En esa 
ocasión se presentaron resultados 
de proyectos y talleres de intercam-
bio en las temáticas de la platafor-
ma”, comenta la Máster en Ciencias 
Arianna Rodríguez García, profesora 
de FLACSO-Programa Cuba. Luego de 
esta experiencia, se decide ampliar el 
área del trabajo en el Caribe y se con-
voca una segunda fase de la iniciativa. 

REDES DE 
CONOCI M I ENTOS

El seminario se desarrolló en Varadero, 
en la provincia de Matanzas, y buscó 
consolidar una mirada multidiscipli-
naria e interinstitucional en la gestión 
del territorio. Este evento presentó 
entornos propicios para establecer 
redes y alianzas entre académicos, 
expertos en políticas, funcionarios pú-
blicos, y gestores de proyectos, entre 
otros participantes claves. “El encuen-
tro permitió hacer una valoración de 
todos los aportes de las ciencias so-
ciales a esta gestión ambiental. Pero, 
sobre todo, a la necesidad de realizar 
un abordaje que involucre a varios ac-
tores de diversos sectores de la aca-
demia”, afirma Arianna. 

Escanea el código 
QR para ver los 
documentos 
relacionados con 
el proyecto.
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110 Este encuentro legitima la 
perspectiva de interseccionalidad 
desde la gestión del riesgo de 
desastres. Devela la importancia del 
intercambio con las comunidades, 
donde las universidades y los 
centros de investigación tienen un 
rol fundamental .

DR.C. JORGE ALFREDO CARBALLO CONCEPCIÓN
PROFESOR DE FLACSO-PROGRAMA CUBA

Participantes del seminario internacional, desarrollado en Cuba entre el 26 y 30 de junio en formato híbrido. 
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Así, se promovió la participación activa y 
las discusiones teóricas a la que se sumó 
la presentación de experiencias exitosas. 
Por ejemplo, se analizaron políticas públi-
cas actuales y se enfatizó en la necesidad 
de comprender las diferentes dimensiones 
de la vulnerabilidad para garantizar la inclu-
sión y participación de todos los grupos de 
la sociedad por igual. También se exploró 
el enfoque de adaptación basado en eco-
sistemas y cómo se aplica a la gestión del 
territorio. Se examinaron las experiencias y 
buenas prácticas de colectivos y comunida-
des en respuesta a las crisis sanitarias, even-
tos naturales extremos y efectos del cambio 
climático. Finalmente, se presentó una varie-
dad de iniciativas, proyectos, programas y 

políticas enfocadas en la adaptación y miti-
gación del cambio climático. 

El seminario también brindó la oportuni-
dad de contar con una ventana que tras-
cienda al evento. Los autores participantes 
podrán publicar un artículo científico en un 
número especial de la revista: Estudios del 
Desarrollo Social: Cuba y América Latina de 
FLACSO-Cuba. 

Luego de estos tres días de jornadas acadé-
micas queda impregnado el compromiso en 
cada uno de los asistentes para que, desde 
sus respectivas áreas de especialización, con-
tinúen brindando aportes a las luchas en fa-
vor de las causas ambientales. 

 El seminario reafirma que la 
visión holística del territorio 
constituye un elemento clave 
para la reducción de brechas 
de género y el aumento de 
la resiliencia ante el cambio 
climático . 

MSC. ARIANNA RODRÍGUEZ GARCÍA
PROFESORA DE FLACSO-PROGRAMA CUBA
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IMPACTOS / 
RESULTADOS

 Defensa del diálogo 
entre academia y gobierno, 
así como las ciencias y el 
resto de la sociedad. 

 Se propiciaron 
posibilidades de diálogo 
entre países del área 
caribeña y los grandes 
estados oceánicos.

 Experiencias 
socializadas a escala 
local-comunitaria.

 Se reafirmó la necesidad 
de un cambio de enfoque, de 
contextualizar la variabilidad 
climática desde la diversidad, la 
inclusión y la equidad. 

 Se constataron asimetrías en 
la respuesta a los desafíos climáticos 
entre Latinoamérica (gestionadas por 
movimientos populares) y en Cuba 
(gestionadas por el Estado).

 Análisis de 
desafíos, alternativas 
y oportunidades para 
la inclusión de los 
enfoques de género e 
inclusión social.

OBJETIVO
Promover espacios para el intercambio de experiencias 
sobre la gestión territorial, la adaptación y mitigación al 
cambio climático y la gestión del riesgo de desastres en 
América Latina y el Caribe, desde la perspectiva de género e 
interseccional priorizando el caso de los territorios insulares.



DISTINTOS

AVANZAR
POR

Las lecciones que marcan el futuro 
para asumir nuevos desafíos y seguir 
involucrando a más sociedades de 
América Latina y el Caribe.

CAMINOS

L E C C I O N E S
A P R E N D I D A S
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GÉN ERO E 
I NTERSECCIONALI DAD 
EN LA GESTIÓN DEL 
TERRITORIO  

• Es necesario reconocer que existen im-
pactos diferenciados en situaciones de 
crisis ambientales, sociales o de salud. La 
vulnerabilidad ante eventos inesperados 
no es igual para todos y todas. No de-
pende únicamente de factores naturales 
o medioambientales. La vulnerabilidad 
ante desastres se agudiza por factores 
de marginalización y discriminación so-
ciales y culturales.

• Resulta clave reconocer cómo factores 
ligados al género, etnia, orientación 
sexual, lugar de origen, entre otros, re-
producen y agudizan la exposición dife-
renciada a riesgos y limitan el acceso a 
recursos. Para prevenirlos y contrarres-
tarlos, es importante generar respues-
tas y planes de acción que reconozcan 
estas diferencias y prioricen a las per-
sonas más vulnerables.

A D A P TÁ N D O N O S
A L  C A M B I O

C O N  E M PAT Í A

• Un enfoque de género e interseccionali-
dad nos permite reconocer capacidades 
y saberes que promuevan una convi-
vencia, así como un relacionamiento 
social y medioambiental más sostenible. 
Reconocer buenas prácticas y conoci-
mientos históricamente marginalizados, 
nos enseñan no solo cómo enfrentar una 
situación de crisis, sino cómo preverla a 
través de una convivencia armoniosa en-
tre los seres humanos y su entorno.

CONOCI M I ENTOS  
QUE PARTAN DE  
ABAJO HACIA ARRI BA

• Es fundamental contar con un conoci-
miento sólido y contextualizado de los lu-
gares donde se desarrollan los proyectos 
a partir de lo que presentan sus propios 
ejecutores. Esto propiciará una orienta-
ción más precisa y efectiva de las acciones.

• Brindar espacios de diálogo e intercam-
bio entre distintos tipos de conocimiento 

La colaboración entre la plataforma GRRIPP con diversos grupos y 
organizaciones han generado valiosas lecciones que ahora pueden 

ser utilizadas como guía para implementar y mejorar proyectos con un 
objetivo compartido: construir sociedades más resilientes, inclusivas, 
sostenibles y, ante todo, humanas. En este camino, los aprendizajes 

más destacados de esta labor son los siguientes:
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es esencial para generar nuevos 
conocimientos consensuados y 
pertinentes para la diversidad de 
territorios de la región.

• Comprender y analizar la diversi-
dad de los distintos actores que 
componen una sociedad es esen-
cial para identificar las políticas y 
estrategias que mejor se adapten 
a las necesidades específicas de 
cada grupo.

• La participación de la población es 
indispensable, ya que contribuye 
con brindar información detallada 
sobre sus características, lo cual, a 
su vez, permitirá conocer con ma-
yor certeza sus desafíos y necesi-
dades. Por ejemplo, este enfoque 
es crucial para abordar de mane-
ra específica los planes relaciona-
dos con el cambio climático y las 
amenazas ambientales.

• Estar dispuesto a escuchar diferen-
tes voces y brindarles un espacio en 
la toma de decisiones es estratégi-
co para la evolución de los proyec-
tos. Los conocimientos generados 
desde los diferentes territorios, por 
ejemplo, los ancestrales o aquellos 
de autogestión que emergen desde 
las periferias, son relevantes para 
una implementación que respeta y 
valora el entorno.

• La participación de la pobla-
ción debe darse durante todo el 

proceso de implementación de 
un proyecto. Se busca ir más allá 
del recojo de información (diag-
nóstico) al brindar espacios donde 
la población participe de manera 
activa en la implementación del 
proyecto, mostrando no solo sus 
conocimientos, sino también su 
capacidad de agencia.

APROXI MACIÓN 
DECOLON IAL: 
VALORAN DO LOS 
CONOCI M I ENTOS Y LA 
AGENCIA QUE NACEN 
EN LOS TERRITORIOS

• Una perspectiva decolonial recono-
ce y pone en valor los saberes gene-
rados desde los territorios y el punto 
de vista de las comunidades y orga-
nizaciones de base, que directamen-
te inciden en la gestión y el cuidado 
del territorio a escala local.

• Generar un espacio de colabora-
ción y diálogo con organizaciones 
de diferentes sectores (público, 
académico y ciudadano) enrique-
ce la experiencia de los proyectos 
y de las acciones en los territorios, 
generando nuevos conocimientos, 
perspectivas y oportunidades a 
través del intercambio de expe-
riencias y conocimientos. 

• Tener la capacidad de articular los 
esfuerzos y acciones de diferentes 

Es enrique-
cedor apren-
der de las 
experiencias 
de compa-
ñeras de 
otros países. 
Después de 
la pandemia, 
es necesario 
recuperar es-
tos espacios 
presenciales 
y revivir la 
emoción de 
colaborar en 
proyectos 
conjuntos”.

ROSY  
BONILLA  
COLECTIVA 
FEMINISTA -  
EL SALVADOR
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organizaciones comunitarias lo-
cales con programas e iniciativas 
del sector público y/o académi-
co permite conocer el territorio y 
sus necesidades con mayor pro-
fundidad, de cara a impulsar una 
gestión ambiental sostenible y so-
cialmente justa.

• Trabajar en equipo e intercambiar 
conocimientos, incluso a través de 
medios digitales, es una habilidad 
valiosa en estos tiempos. La virtua-
lidad puede ser una herramienta 
poderosa para la colaboración.

• En este tipo de proyectos es cla-
ve estar presentes en el territorio 
y contar con la participación de 
aquellas personas que la habitan 
en su desarrollo e implementa-
ción, para que tengan un impacto 
positivo en sus vidas y territorios. 

• Un territorio bien gestionado pue-
de fortalecer la conexión de las 
personas consigo mismas y con 
los demás, promoviendo una con-
vivencia humana más plena.

CUI DADOS Y 
COMUN I DAD

• Los cuidados abarcan no solo a 
quienes lo reciben, sino también 
a quienes los brindan. Esta acti-
vidad se presenta en múltiples 

escalas (la doméstica, la barrial, 
la metropolitana y la regional) y 
va más allá del cuidado de seres 
humanos, pues se busca también 
cuidar al medio ambiente y al te-
rritorio que habitamos16. 

• Los cuidados ponen en valor el rol 
de las emociones, los sentimien-
tos y el bienestar mental como 
fundamentos para el éxito de los 
proyectos presentados. Deben 
entenderse de manera integral: 
sociales, medioambientales, emo-
cionales y espirituales. Es esta di-
mensión la que afianza los lazos de 
confianza y el fortalecimiento de las 
redes de trabajo y cooperación.

• La infraestructura de cuidados tie-
ne una dimensión social importan-
te. Un ejemplo de ello es el papel 
que desempeñan los cuidados co-
munitarios, lo que resalta la impor-
tancia de fortalecer este aspecto 
en el rol social.

• Es importante ser conscientes de 
que el trabajo colaborativo pue-
de ser agotador. En ese sentido, 

Estamos em-
pezando a 
reconsiderar 
la resiliencia 
no solo como 
una vuelta 
al equilibrio, 
sino más bien 
como una 
cualidad que 
se relaciona 
con la incer-
tidumbre y 
los procesos 
de futuros 
abiertos”.

HÉCTOR 
BECERRIL 
CORRESPONSA-
BLE TÉCNICO 
DE CONACYT – 
UAGRO

16 Extraído de la contribución de Belén 
Desmaison a la publicación “GRRIPP 
Lexicon: A Collective Vocabulary for 
Liberation in Darker Times” (pp.25 - 28). 
Disponible en: https://www.grripp.net/
resources
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y encontrar espacios de diálogo para 
abordarlas y establecer mecanismos 
para cuidar del equipo.

• No se trata únicamente de implemen-
tar proyectos, sino de construir una 
comunidad, entre el equipo de trabajo 
y los participantes.

• En todo el mundo, las cuidadoras exigen 
el reconocimiento largamente esperado 
de su trabajo y la mejora de sus condicio-
nes laborales. En ese camino, continúan 
esforzándose por transformar sistemas 
políticos y económicos que ignoran el 
valor que el cuidado tiene para que la 
sociedad pueda funcionar. Fomentar el 
avance del cuidado, la empatía y la com-
pasión se vuelve esencial en tiempos 
en los que las formas actuales de vivir y 

habitar necesitan una transformación ra-
dical hacia la sostenibilidad de la vida en 
el planeta17.

EXPLORACIÓN DE NUEVAS 
I DEAS Y H ERRAM I ENTAS

• Es necesario fomentar la diversidad de 
perspectivas y saberes. Cada forma de 
conocimiento aporta valor y puede enri-
quecer estos procesos.

• Existen muchas maneras eficientes de 
encarar una realidad o modificar una 

17 Extraído de la contribución de Belén Desmaison 
a la publicación “GRRIPP Lexicon: A Collective 
Vocabulary for Liberation in Darker Times” 
(pp.25 - 28). Disponible en: https://www.grripp.
net/resources

Participantes del encuentro “Red Mujer y Hábitat”, foro “Ciudades feministas: cuidados y sostenibilidad 
de los ecosistemas” y representantes de GRRIPP, en Bogotá.
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 Conocer otras realidades 
nos inspira para continuar 
avanzando y evaluar si 
nuestras acciones están 
en sintonía con la dirección 
correcta para brindar ayuda 
de manera efectiva .

CLAUDIA CÁRDENAS
CORPORACIÓN GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES – GRID CHILE

situación. Por eso, es importante re-
conocer que todas las ideas pueden 
sumar a un objetivo común. En ese sen-
tido, es recomendable dejar de lado las 
ideas preconcebidas y abrirse a la posi-
bilidad de explorar nuevos conocimien-
tos de la realidad. 

• Es clave promover el uso de las nuevas 
tecnologías para cerrar las brechas di-
gitales, pero sobre todo entenderlos 
como espacios de encuentro para el 
intercambio y la generación de nue-
vos conocimientos.

FLEXI BI LI DAD, 
ADAPTACIÓN Y 
RESI LI ENCIA

• Siempre es positiva la posibilidad de 
aplicar mejoras en los proyectos, reco-
nociendo, además, que pueden surgir 
situaciones inesperadas o imprevistos 
en el proceso. Si bien es relevante te-
ner una hoja de ruta inicial, es válido 
también hacer que esta evolucione 

para alcanzar sus objetivos de la forma 
más eficiente. 

• Es preciso diseñar un “traje a medida”, 
asegurándose que la iniciativa realmente 
responda a las necesidades actuales.

• Resulta necesario practicar una gestión 
adaptativa que permita ajustar la idea 
principal en función a los puntos de en-
trada/inputs (información, acontecimien-
tos) que se presentan. Esto posibilita 
profundizar y trabajar con más detalle lo 
previsto inicialmente.

PASO A PASO SE 
CONSTRUYE EL CAM I NO 

• En el marco del GRRIPP, cada pequeño 
logro ha implicado que los proyectos re-
afirmen sus objetivos y forjen un camino 
más sostenible. 

• Se necesita atravesar diferentes etapas. 
En este ir y venir en un mismo territorio se 
van gestando oportunidades a largo plazo.
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• Para allanar el camino hacia el 
futuro, es crucial establecer una 
conexión con las personas, las 
organizaciones y las institucio-
nes, a medida que se implemen-
ta el proyecto.

COCREACIÓN DE 
CONOCI M I ENTOS: 
MÁS ALLÁ DE 
LA VALI DACIÓN 
I NSTITUCIONAL ENTRE 
LA CIUDADAN ÍA Y LAS 
ORGAN IZACION ES 
PÚBLICAS Y 
ACADÉM ICAS
 
• La validación de los conocimien-

tos adquiridos por parte de los 
participantes en los procesos de 
formación es valiosa, ya que pue-
de fortalecer sus perfiles y abrir 
nuevas oportunidades.

• La ejecución de estos proyectos 
respalda a los equipos tanto a ni-
vel organizativo como profesional, 
proyectándolos hacia un escena-
rio de mayor internacionalización.

• Es fundamental reconocer la ca-
pacidad de cada equipo como or-
ganización para llevar a cabo este 
tipo de iniciativas.

• Es importante cocrear espacios 
para un verdadero diálogo, inte-
gración y participación en la toma 
de decisiones y en la implemen-
tación de proyectos de saberes 
prácticos, teóricos y de gestión 
pública. Ir más allá del reconoci-
miento de múltiples saberes al 
brindarles un espacio y un rol en 

la toma de decisiones de gestión 
del territorio.

TEJI EN DO Y 
CONSOLI DAN DO REDES 
I NTERNACIONALES 

• Trabajar en colaboración con 
otras redes facilita el abordaje de 
diversas temáticas de manera efi-
caz y con los mismos recursos.

• Explorar proyectos realizados en 
otros contextos y aprender de sus 
experiencias contribuye al fortale-
cimiento del trabajo propio.

• La existencia de problemas co-
munes en diferentes territorios 
permite abordarlos conjuntamen-
te, capitalizando la experiencia de 
todos los equipos involucrados.

• Lograr que las iniciativas locales 
sean cada vez más visibles en 
ámbitos regionales e internacio-
nales, amplían su alcance y au-
mentan su impacto.

El camino de la planeación y eje-
cución de proyectos, orientados 
hacia la implementación de políti-
cas sensibles al género, es un viaje 
apasionante, pero a la vez lleno de 
desafíos. Es un trayecto donde el 
trabajo colectivo hace posible ex-
plorar nuevas realidades, adaptar-
se a las diversas necesidades de la 
población e impactar positivamen-
te en la vida de las comunidades. 
Estos logros iniciales impulsados 
por GRRIPP representan los cimien-
tos de una visión que se continuará 
construyendo en el futuro. 

Podemos ser  
organiza-
ciones más 
fuertes, 
siempre 
y cuando 
aprendamos 
a tejer las 
conexiones 
que  
realmente  
necesita-
mos”.

RUTH DÍAZ 
PRESIDENTA DE 
FENAMUTRA
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