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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA1.
Cumplimos un año más de trabajo y compromiso político con los movimientos feministas 
de América Latina y el Caribe. Un año que nos permitió reflexionar sobre nuestras 
apuestas políticas como Fondo Feminista que centra el cuidado colectivo en sus 
estrategias  y desde la creación de un modelo de  liderazgo compartido en la Dirección 
Ejecutiva. 

Desde estas reflexiones, esperamos que este Informe Anual 2023 pueda contar parte 
de lo que significa para el FAU-LAC acompañar y acuerpar a mujeres, personas trans y 
no binarias, que no solo resisten ante las múltiples crisis que enfrenta la región, si no que 
tienen una apuesta por la regeneración de estos contextos. 

Nuestra apuesta es y seguirá siendo la seguridad y protección integral, el bienestar y 
el sostenimiento cuidadoso de los movimientos colocando el cuidado en el centro. Esto 
nos permite seguir contruyendo confianza y estar allí, apoyando a las mujeres, personas 
trans y no binarias más invisibilizadas en la urgencia, de manera flexible y ágil,
escuchando de sus propias voces, sus necesidades, aprendiendo de sus acciones y
estrategias. 

Este año, vimos el impacto profundo de múltiples crisis en la región, incluyendo crisis 
económico-financieras y de las necesidades por respuestas integrales a estas crisis, que 
requiere no solo de mejores financiamientos a las estrategias de las organizaciones 
frente a un contexto cada vez más adverso sino de la posibilidad de  una articulación y 

aprendizaje que cruce las fronteras de los países.  En respuesta a estos desafíos fuimos 
convocadœs a reflexionar sobre la posibilidad de otorgar apoyos  regionales para 
apoyar estas articulaciones y potenciar el poder del encuentro y la creación colectiva 
entre movimientos de distintos países de la región; así como a replantearnos nuevas 
formas de  acuerpar a los movimientos desde sus territorios.

Agradecemos cada momento que compartimos junto a los movimientos y con el equipo, 
virtual o presencial, porque ese acercamiento nos permite tener una lectura actualizada 
del contexto, que ayuda a informar y afinar constantemente nuestros criterios y
modalidades de apoyo; así como seguir tejiendo puentes y alianzas dentro de la
filantropía y la organizaciones y movimientos sociales, y sobre todo seguir imaginando 
maneras feministas de responder a las crisis y a las oportunidades.

Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acuerpando a los movimientos feministas, 
de mujeres y personas trans y no binaries de la región desde  la cercanía y en sus
territorios; dando cuenta del complejo contexto global que enfrentamos, en tiempos de 
guerra, urgencias y crisis, estaremos acompañando y apoyando a las personas que 
están en la primera línea alzando la voz y proponiendo estrategias para crear otros 
mundos posibles.

Juntaes seguiremos tejiendo redes de resistencia y esperanza, construyendo un futuro 
donde todas las formas de vida se respeten, el defenderlas no cueste la vida y los
activismos sean sostenibles. 
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INTRODUCCIÓN2.
Para el FAU-LAC, el 2023 fue un año de cambios y 
nuevos comienzos, un año en donde fortalecimos
nuestras apuestas institucionales. Hacer esto en medio 
de un año de profundas crisis políticas, económicas y 
democráticas en la región no fue sencillo. A nivel global
enfrentamos una crisis profunda de humanidad con el 
genocidio del pueblo palestino. El regreso al poder de 
varios gobiernos de derecha impactan las economías 
globales y colocan los intereses económicos por encima 
de la vida.
 
América Latina y el Caribe enfrenta diversas crisis que 
son resultado de siglos de explotación, despojo y
vulnerabilización de la tierra y de toda la vida que la 
habita. Pero, a la vez, nuestra región continúa siendo 
ejemplo de resistencia y regeneración. Fue un año
también de logros y fortalecimiento de estas luchas y
resistencias. 

Por eso, este año ampliamos nuestros esfuerzos por 
acompañar a los movimientos feministas desde sus
territorios, acuerpando sus luchas y propuestas de 
modos de vida para enfrentar las crisis. Profundizamos 
nuestro análisis sobre los efectos de la crisis climática en 
la región y su impacto en los movimientos, activistas y 
las comunidades. Hemos incentivado reflexiones sobre 
apoyar casos de desastres ambientales, teniendo en 
cuenta que la crisis climática está profundamente 
ligada al despojo y a la explotación histórica del
territorio en la región. Así, reconocemos la necesidad 
de acompañar a las organizaciones y movimientos en 
sus estrategias por transformar esta realidad, a la vez 
que enfrentan la devastación y efectos climáticos en sus 
territorios. 

El 2023 marcó un hito en nuestra historia, pues
reafirmamos la pertinencia de otorgar Apoyos
Regionales, que conceden la construcción de estrategias 
que no solo traspasan fronteras geográficas, sino que 
contemplan el encuentro de diversas apuestas políticas, 
entre diversos territorios y miradas, que permiten resistir 
a los despojos. 

Nuestras alianzas para fortalecer redes e incidir en la 
filantropía, con el fin de movilizar para la región más 
y mejores recursos para la protección y seguridad de 
las defensoras y les activistas, en este período fueron 
claves. 

Este año, el trabajo colectivo y articulado con el
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs) nos 
encaminó a que ahora se nos reconozca como
referentes en la respuesta feminista a las crisis, pues 

tenemos una robusta trayectoria en apoyar a los
movimientos históricamente marginalizados y oprimidos, 
tanto en escenarios críticos de violencia exacerbada, 
como también durante situaciones de crisis y urgencia no 
reconocidas por el statu quo.

Las enseñanzas, retos y logros del 2023 nos permitirán 
seguir ampliando nuestras reflexiones para acuerpar 
los movimientos de maneras más estratégicas y
amorosas. 
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EL CORAZÓN DEL FAU-LAC: LOS ACTIVISMOS3.
A lo largo de nuestra historia, hemos tenido claro 
quenuestro objetivo es acompañar a los movimientos 
feministas de la región durante momentos de crisis, 
amenazas u oportunidades. Desde sus territorios,
experiencias y saberes continúan desarrollando
herramientas que les permiten enfrentar estos desafíos 
desde sus propias miradas. 

Hemos atestiguado, a partir del apoyo que hacemos, 
cómo, ante las crisis entrelazadas, las comunidades y los 
movimientos construyen estrategias que no se basan en 
la “interseccionalidad como cuota institucional”, sino que 
emergen de las necesidades múltiples y diversas para 
atender a las opresiones, no solo las de género.
 

Nuestro acompañamiento no se limita al trámite de
solicitudes de apoyo, ni al otorgamiento de
financiamiento directo y oportuno; también generamos 
espacios de intercambio, conversación y análisis de
información. Es a través de lo que nos comparten que 
podemos hacer una lectura del contexto de la región, 
identificar cuáles son los retos y desafíos que emergen 
y se agudizan. Saber de los presentes que poco a poco 
se van modificando desde las luchas y resistencias
sociales. 

Compartimos una lectura del contexto latinoamericano 
que vivimos durante el 2023, una mirada que no sería 
posible sin la información que nos comparten las
colectivas, organizaciones, redes y activistas.
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Siguiendo la tendencia de años previos, el 2023 también 
fue un año convulso para la región. Si bien se agudizaron 
las crisis económicas, políticas y climáticas que ya 
suenan a historia, en varios países se profundizaron las 
crisis democráticas y estallaron otras que ya venían 
asomándose. Se consolidaron los gobiernos nacionales y 
de derecha en países como El Salvador, Argentina y
Paraguay. En países con gobiernos supuestamente
progresistas, como México y Honduras, el sistema
capitalista impactó de manera particular los bienes
comunes y la naturaleza, y se ampliaron los discursos
anti-derechos y la deslegitimación de las luchas sociales. 
En países como Colombia y Nicaragua, las situaciones de 
violencia continuaron transformándose, y en Ecuador se 
recrudeció el escenario de conflicto ante una nueva
configuración de las redes del crimen a nivel global.
La desigualdad y la violencia, además, se han visto
exacerbadas por la reestructuración del narcotráfico y 

3.1 Una mirada regional al contexto

crimen organizado, que desde hace tiempo viene
restableciendo sus espacios de cultivo, producción y 
tráfico, y con ello multiplicando y complejizando las
relaciones políticas por el control económico de los
territorios. Ante este contexto, la migración y el
desplazamiento forzado se convirtieron en temas 
cada vez más críticos.

A lo largo de la región, continuaron exacerbándose las 
violencias en contra de personas LBTIQNB+,
especialmente de cara a los  escenarios de crisis 
democráticas y políticas. Frente a estos escenarios,
reconocemos la importancia de continuar visibilizando y 
apoyando las comunidades vulnerabilizadas y
marginalizadas.
 
Las crisis democráticas, los procesos de resistencia 
contra Estados autoritarios y el avance de los funda
mentalismos en la región.  
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 Las diversas crisis democráticas y la
consolidación de Estados autoritarios que se dieron durante 
2023 tuvieron impactos directos y negativos en el derecho a 
la manifestación y la protesta, así como a la labor de
defensa de derechos humanos. Las acciones que
permitieron responder a esta criminalización y
judicialización, fue la categoría temática que más
apoyamos durante este año.

Estas crisis democráticas, no solo se reducen a
gobiernos de derecha, también se manifiestan en
autoritarismo. Un ejemplo de ello es el régimen dictatorial 
instalado en Nicaragua. En este país, la criminalización y
judicialización continuaron siendo mecanismos para
desarticular los movimientos. Entre las estrategias del Estado, 
destacaron la cancelación de personerías jurídicas de
organizaciones sociales, vigilancia constante (de manera 
física o digital), detenciones, encarcelamientos arbitrarios y 

hostigamiento continuo contra defensoras y sus
organizaciones; muchas de estas acciones derivaron en 
el exilio y el desplazamiento forzado. 
 
En Guatemala se vivió una crisis política-económica a 
raíz de un gobierno deslegitimado al ser acusado de 
corrupción y un congreso conservador. Fueron las
mujeres campesinas e indígenas quienes lideraron
“La revolución silenciosa de las mujeres y jóvenes”, 
un proceso de organización ante las urnas durante el 
proceso electoral, acciones que fueron fundamentales 
para que se respetara la decisión popular.
 
Los medios de comunicación juegan un papel importante 
durante cualquier crisis. La democracia en juego no es la 
excepción; en El Salvador, los medios alternativos 
fueron fundamentales. Los apoyos que otorgamos en 
este país reflejan los diversos impactos causados por 
el estado de excepción decretado y el establecimiento 
de un régimen con prácticas autoritarias.
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 Las luchas indígenas, afrodescendientes y
campesinas en la construcción de propuestas de vida y las
demandas por justicia climática. 

Las violencias contra pueblos indígenas, afrodescendientes y
campesinos siguen siendo un eje central de cómo se estructuran los 
procesos económicos y sociales de la región. Aprobamos 44 
Apoyos de Respuesta Rápida y 21 Apoyos Estratégicos, que
permitieron a personas defensoras y activistas darrespuesta a 
proyectos extractivistas como mineras, hidroeléctricas,
agroindustrias, madereras y grileiros (invasores de tierra), y que 
además son respaldados por los Estados, principalmente en Brasil, 
Ecuador, Chile y Argentina.
 
Como ejemplo de la complejidad a la que se enfrentan las luchas 
campesinas e indígenas, destacamos el caso de Brasil, donde el 
anuncio por parte del nuevo Gobierno Federal de medidas de 
apoyo a los pueblos indígenas fue uno de los factores que

contribuyó al aumento de la violencia. La titulación de tierras, el 
restablecimiento de las funciones de la FUNAI (Fundação Nacional 
do Índio), agencia responsable por los pueblos indígenas y la 
promesa de nuevas delimitaciones, provocaron que los invasores
actuaran de manera más agresiva en tierras indígenas. Para
acompañar al movimiento, aprobamos apoyos destinados a la 
elaboración de planes de protección colectiva, análisis de riesgo, 
reubicaciones temporales individuales y familiares, denuncias,
mejoras en la seguridad física, así como para participar en acciones 
públicas de incidencia.

La embestida extractivista tiene intereses sobre los bienes comunes. 
Desde hace algunos años el litio ha despertado una atención
especial en varios países de la región, Chile es claro
ejemplo de ello. En este contexto, proporcionamos apoyos para
respaldar a las organizaciones Mapuche en sus esfuerzos 
históricos por la recuperación de sus territorios. Las acciones
incluyeron movilizaciones hacia cerros y lagos sagrados en peligro, 
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presentación de demandas al Estado, participación en 
espacios de incidencia internacional, organización de 
asambleas y cuidado de la salud.
 
En Argentina, la votación de una reforma
constitucional que profundizó la política extractivista, 
sobre todo de litio, provocó un levantamiento popular 
por parte de distintos sectores sociales. Las
movilizaciones enfrentaron fuertes represiones y
violencias de Estado, de las cuales las mujeres
originarias fueron las principales víctimas. Apoyamos la
realización de una delegación feminista plurinacional 
para acuerpar y apoyar a territorios en conflicto, sobre 
todo en Jujuy (al norte del país), y la elaboración de un
informe de denuncia de las políticas racistas y
patriarcales del gobierno.

En México, donde supuestamente existe estabilidad 
política, el gobierno busca nacionalizar el litio,
construir megaproyectos que impactan fuertemente a 
los territorios y continuar con el despojo de tierras
ancestrales, y de comunidades para avanzar en 
proyectos turísticos y extractivos. Todo esto en medio de 
la crisis migratoria, que ha vulnerado a las
poblaciones más precarizadas y criminaliza a las
personas en defensa de los derechos humanos y de la 
tierra. 
 Los efectos expansivos del conflicto 
armado, la militarización y el narcotráfico. 

La tercera temática más apoyada en el año estuvo
vinculada con los conflictos armados, la expansión del 
narcotráfico y la militarización de los territorios. 
Además del histórico conflicto armado en Colombia y 
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los procesos de paz, apoyamos casos que involucran la 
violencia perpetrada por grupos vinculados al 
narcotráfico en México, Ecuador y Brasil.
 
Con la política de paz total y el desarme de las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas), en 
Colombia los grupos armados insurgentes tomaron más 
fuerza, sobre todo en algunos asentamientos
habitados ancestralmente por comunidades indígenas y 
afros, al ser áreas  remotas donde la presencia del 
Estado es limitada, y en las fronteras con otros países 
como Ecuador. 

Destacamos un Apoyo Regional otorgado para la
realización de un encuentro de mujeres Cofanes y 
Murui con defensoras de Brasil y Honduras, para
intercambiar estrategias de cuidado, construir una ruta 
de atención de las violencias, así como para
realizar rituales de sanación donde puedan conversar 
sobre lo que están atravesando en este contexto.

Los cultivos del narcotráfico se expanden en países 
como Guatemala, Honduras y México, provocando el 
desplazamiento forzado decomunidades enteras. Tal es 
el caso del apoyo dado a una organización en la
frontera entre Guatemala y Chiapas, para el
asentamiento de familias expulsadas de su territorio 
por la violencia del crimen organizado y tras la
instalación de un cártel del narco en este
territorio.
 
Otro impacto de esta problemática a las personas
defensoras y activistas de la región está relacionado 
con el fortalecimiento de políticas de seguridad que 
supuestamente buscan capturar a los grupos criminales; 
sin embargo, son utilizadas como una herramienta de 
criminalización de las personas defensoras. 
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Las crisis que se enfrentan en América Latina y el Caribe 
son muchas, pero también son muchas las propuestas, 
acciones y proyectos con los que se responde a ellas.
Igualmente, desde la alegría, el gozo y el cuidado se
responde de manera feminista y creativa. Nuestro
Sistema de Solicitudes en Línea (SIGUEME) se nutre de 
estas ideas que van transformando los contextos, todas 
ellas desde una mirada y construcción feminista.

Para seguir defendiendo la vida digna en momentos de 
crisis, los movimientos feministas despliegan sus 
fortalezas, la sabiduría ancestral y comunitaria, y sus
visiones de la vida. En cada respuesta a la crisis
también podemos leer procesos de organización y  
Al hacer un análisis de las actividades que apoyamos 
durante 2023, podemos destacar que una de las
acciones más apoyadas, fue la reubicación de personas 
defensoras y sus familias, procesos que, si bien modifi-

3.2 Resistencias feministas para responder a las crisis 

can en lo más profundo sus modos de vida, les permiten 
tomar un respiro y seguir articulando desde la calma y 
no desde el miedo.

Los procesos de protección, seguridad integral y 
cuidado colectivo también son una de las acciones 
más apoyadas. Esto nos reafirma nuestra apuesta
institucional por el Activismo Sostenible. Reconocemos en 
los movimientos un afianzamiento de las apuestas de 
protección colectiva desde la sanación espiritual,
territorial y con miras a la sostenibilidad, no solamente 
de las luchas, sino también de las formas de vida. 
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Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 

Múltiples y entrecruzadas crisis marcaron nuestra región en el 
año 2023. A partir de las solicitudes que recibimos para
acceder a un ARRs, vivimos los estragos de una política
ambiental dictada por el capitalismo más voraz, el
fortalecimiento de políticas anti-derechos, fundamentalistas y 
militarizadas que ponen cada vez más en riesgo las
democracias en nuestros países. Vimos también el crecimiento
exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.

Las estrategias más apoyadas en este modelo fueron las
reubicaciones internas y externas, los procesos de sanación, la 
movilización social, las medidas de protección colectiva o
comunitaria, las acciones de sostenimiento, las acciones de
seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
 

Fortalecer procesos organizativos, formativos y
productivos para garantizar la autonomía y el poder 
de las mujeres, personas trans y no binaries frente a las 
múltiples opresiones que viven en sus cuerpos y
territorios, realizar acciones de incidencia política
institucional y llevar a cabo prácticas de valorización y
recuperación cultural también son acciones de respuesta 
a crisis que tuvimos la oportunidad de apoyar durante 
el año. 

Para el FAU-LAC, el 2023 también marcó un hito en la 
posibilidad de otorgar apoyos regionales para
responder a momentos clave. Esta posibilidad surgió 
luego de reconocer que no solo son las crisis las que 
se conectan, sino también las formas de resistencia y 
quienes hacen parte de estos movimientos, y que 
propiciar estos tejidos a través de las redes es una 
apuesta por el cuidado y el activismo sostenible.

Como apuesta política, los Apoyos Regionales
resultaron importantes cuando el avance de los
fundamentalismos o políticas dictatoriales en nuestros 
países supera la noción del Estado. Es decir, así como las
estrategias de la derecha se expanden entre nuestros 
países, los movimientos de mujeres y activismos
feministas deben contar con recursos flexibles y ágiles 
para facilitar la conexión entre estos más allá de las 
fronteras, multiplicar estrategias de resistencia o
encontrarse para compartir contextos y fortalecer las 
redes de protección y cuidado en la región.

A lo largo del año, otorgamos cinco Apoyos
Regionales que permitieron a organizaciones y
poblaciones enfrentar un momento de crisis de manera 
acuerpada. Destacamos dos de ellos:. El primero
otorgado en el marco del golpe de Estado en el Perú, 
cuando apoyamos a una delegación feminista regional 
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Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 

Múltiples y entrecruzadas crisis marcaron nuestra región en el 
año 2023. A partir de las solicitudes que recibimos para
acceder a un ARRs, vivimos los estragos de una política
ambiental dictada por el capitalismo más voraz, el
fortalecimiento de políticas anti-derechos, fundamentalistas y 
militarizadas que ponen cada vez más en riesgo las
democracias en nuestros países. Vimos también el crecimiento
exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.

Las estrategias más apoyadas en este modelo fueron las
reubicaciones internas y externas, los procesos de sanación, la 
movilización social, las medidas de protección colectiva o
comunitaria, las acciones de sostenimiento, las acciones de
seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
 

conformada por organizaciones feministas, gremiales, 
de derechos humanos, profesionales de la salud, medios 
alternativos, comunitarios e indígenas, colectivos de
disidencias sexuales de Bolivia, Argentina, Chile,
Colombia, Venezuela, Guatemala y Honduras, que
acuerpó a las compañeras en Perú y logró levantar 
datos sobre las violaciones a derechos humanos.
Mientras que en México apoyamos un encuentro de
articulación de la lucha en contra de los
megaproyectos en el sureste de México: el tren maya 
y el canal interoceánico. 

Enfrentar y accionar ante una crisis, requiere de una
respuesta contundente y articulada entre múltiples
actores y amplia solidaridad internacional. 
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Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 

Múltiples y entrecruzadas crisis marcaron nuestra región en el 
año 2023. A partir de las solicitudes que recibimos para
acceder a un ARRs, vivimos los estragos de una política
ambiental dictada por el capitalismo más voraz, el
fortalecimiento de políticas anti-derechos, fundamentalistas y 
militarizadas que ponen cada vez más en riesgo las
democracias en nuestros países. Vimos también el crecimiento
exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.

Las estrategias más apoyadas en este modelo fueron las
reubicaciones internas y externas, los procesos de sanación, la 
movilización social, las medidas de protección colectiva o
comunitaria, las acciones de sostenimiento, las acciones de
seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Nuestro financiamiento ha ido creciendo y diversificándose durante nuestra 
trayectoria. Hemos integrado nuevas modalidades de apoyo a partir de las 
demandas de los movimientos de la región, y hemos ampliado y
flexibilizado los criterios de estos de acuerdo con las lecturas del contexto e
incluso los obstáculos de los sistemas bancarios y económicos de cada país, 
que son un reflejo mismo de la reproducción de un modelo basado en el 
privilegio y la privatización de los recursos.
 
Durante el 2023, a nuestros tres modelos de financiamiento (ARRs, AEs y 
Apoyos Caracola), integramos por primera vez los Apoyos Regionales y 
también por primera vez entregamos un Apoyo de Respuesta Rápida en 
Puerto Rico, lo que permitió a personas trans poder enfrentar la
gentrificación que incrementó drásticamente y que tuvo un impacto directo 
en las poblaciones periféricas y vulnerabilizadas. 

A lo largo del año, tramitamos un total de 694 solicitudes, de las cuales 
aprobamos 359 en 20 países de la región. El 53% de las solicitudes 
aprobadas se concentró en cuatro territorios: Nicaragua, México, Brasil y 
Colombia. En los próximos años, queremos fortalecer nuestra presencia y 
acompañamiento. En el Caribe, estamos avanzando de la mano de las
organizaciones en Puerto Rico y República Dominicana y esperamos seguir 
poco a poco de la mano de los movimientos en esta región con tantos 
aportes para nuestra América Latina. 

APOYAMOS LOS MOVIMIENTOS 4.

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
 



Activista/ Defensora junto a su familia y/o colectividad

Mujeres indigenas

Mujeres afrodescendientes, (negras, afrocaribeñas,quilombolas, garífunas, raizales)

Mujeres (Organizaciones de mujeres, feministas,cyberactiistas,periodistas, otras)

Personas LBTIQNB+

Mujeres campesinas

Mujeres jóvenes

Mujeres en situación de desplazamiento/migrantes

Trabajadoras sexuales

Mujeres Pescadoras

Mujeres con discapacidad

Artivista

Mujeres en estado de detención

Familiares de personas desaparecidas

Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 

Múltiples y entrecruzadas crisis marcaron nuestra región en el 
año 2023. A partir de las solicitudes que recibimos para
acceder a un ARRs, vivimos los estragos de una política
ambiental dictada por el capitalismo más voraz, el
fortalecimiento de políticas anti-derechos, fundamentalistas y 
militarizadas que ponen cada vez más en riesgo las
democracias en nuestros países. Vimos también el crecimiento
exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.

Las estrategias más apoyadas en este modelo fueron las
reubicaciones internas y externas, los procesos de sanación, la 
movilización social, las medidas de protección colectiva o
comunitaria, las acciones de sostenimiento, las acciones de
seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Población que apoyamos:

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
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Conflicto armado e iniciativas de paz

Violencia basada en género

Derechos Civiles y Políticos

Discriminación por orientación sexual e identidad de género

Derechos Sexuales y Reproductivos

Violencia estatal

103

75

28

26

23

22

14

13

Criminalización de la protesta social y de la labor de las defensoras/
activistas de derechos humanos

Justicia ambiental/defensa del territorio,
la naturaleza y los bienes comunes

Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 

Múltiples y entrecruzadas crisis marcaron nuestra región en el 
año 2023. A partir de las solicitudes que recibimos para
acceder a un ARRs, vivimos los estragos de una política
ambiental dictada por el capitalismo más voraz, el
fortalecimiento de políticas anti-derechos, fundamentalistas y 
militarizadas que ponen cada vez más en riesgo las
democracias en nuestros países. Vimos también el crecimiento
exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.

Las estrategias más apoyadas en este modelo fueron las
reubicaciones internas y externas, los procesos de sanación, la 
movilización social, las medidas de protección colectiva o
comunitaria, las acciones de sostenimiento, las acciones de
seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Principales categorías temáticas apoyadas en 2023:

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
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Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 

Múltiples y entrecruzadas crisis marcaron nuestra región en el 
año 2023. A partir de las solicitudes que recibimos para
acceder a un ARRs, vivimos los estragos de una política
ambiental dictada por el capitalismo más voraz, el
fortalecimiento de políticas anti-derechos, fundamentalistas y 
militarizadas que ponen cada vez más en riesgo las
democracias en nuestros países. Vimos también el crecimiento
exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.
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comunitaria, las acciones de sostenimiento, las acciones de
seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
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Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 

Múltiples y entrecruzadas crisis marcaron nuestra región en el 
año 2023. A partir de las solicitudes que recibimos para
acceder a un ARRs, vivimos los estragos de una política
ambiental dictada por el capitalismo más voraz, el
fortalecimiento de políticas anti-derechos, fundamentalistas y 
militarizadas que ponen cada vez más en riesgo las
democracias en nuestros países. Vimos también el crecimiento
exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.

Las estrategias más apoyadas en este modelo fueron las
reubicaciones internas y externas, los procesos de sanación, la 
movilización social, las medidas de protección colectiva o
comunitaria, las acciones de sostenimiento, las acciones de
seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
 

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.
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Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

Como parte del programa “Mujeres y Territorios”, en 2023 
se otorgaron 21 Apoyos Estratégicos (AEs) en
convocatoria abierta para organizaciones de Brasil y
2 apoyos para Honduras en convocatoria cerrada.
Asimismo, a lo largo del año, continuamos acompañando a 
organizaciones y redes en Colombia y Ecuador, que
recibieron un AE durante el 2022.
 
La decisión de lanzar una convocatoria abierta 
dirigida únicamente a Brasil surgió de la posibilidad de 
contribuir con los movimientos en un momento de transición 
del gobierno Bolsonaro, al gobierno Lula. Durante 4 años 
de un gobierno de extrema derecha, hubo grandes
retrocesos en derechos humanos, sociales y ambientales en 
el país, por lo que las organizaciones, grupos y 
movimientos necesitaban espacio, tiempo y condiciones 
para analizar y reflexionar sobre las condiciones del
contexto y planificar estrategias para sus agendas
políticas.

4.2 Apoyos Estratégicos A través de los Apoyos Estratégicos, las organizaciones de 
mujeres, personas trans y no binarias, fortalecen su
participación política en escenarios locales y nacionales 
donde se discuten decisiones que afectan su territorio, 
derechos colectivos y específicos. Mediante espacios de
formación, intercambio y articulación, registro y
documentación, las organizaciones apoyadas en 2023 
lograron incidir ante el gobierno y otros actores clave en 
distintas medidas.
 
Nuestros apoyos permitieron a las organizaciones disponer 
de tiempo, espacio y recursos para analizar sus contextos, 
evaluar lo que necesitaban para responder a ellos. Tuvimos 
conversaciones cercanas en donde abrimos la posibilidad 
de notar que lo que necesitaban también podía ser un
momento de descanso, un paseo o una risa, una sesión de 
terapia, mientras reflexionaban sobre la denuncia, el
trabajo de defensa, sus prácticas productivas, etc.
  

Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 

Múltiples y entrecruzadas crisis marcaron nuestra región en el 
año 2023. A partir de las solicitudes que recibimos para
acceder a un ARRs, vivimos los estragos de una política
ambiental dictada por el capitalismo más voraz, el
fortalecimiento de políticas anti-derechos, fundamentalistas y 
militarizadas que ponen cada vez más en riesgo las
democracias en nuestros países. Vimos también el crecimiento
exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.

Las estrategias más apoyadas en este modelo fueron las
reubicaciones internas y externas, los procesos de sanación, la 
movilización social, las medidas de protección colectiva o
comunitaria, las acciones de sostenimiento, las acciones de
seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
 

Coletivo Mulheres Camponesas do Maranhão
(Organización del Nordeste de Brasil vinculada al 

Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra- MST)

El Colectivo de Mujeres Campesinas de Maranhão tiene 20 
años de experiencia contribuyendo al fortalecimiento de
capacidades de incidencia y organización de las mujeres en 
más de 40 territorios brasileños. Entre varias otras, llevan a 
cabo acciones dirigidas a la producción y comercialización de 
alimentos basados en la agroecología, los sistemas
agroforestales y el cooperativismo. Además, fortalecen a las
comunidades para que lleven a cabo acciones de incidencia 
contra el agronegocio y para proteger el medioambiente.

Su propuesta "Cultivando afecto, combatiendo la violencia" trabaja en 15 territorios campesinos 
de Maranhão, un estado del nordeste de Brasil caracterizado por conflictos agrarios e intensa
violencia. El proyecto une la resistencia de las mujeres a los territorios afectados por los
monocultivos, las agroindustrias y la minería, con el fortalecimiento de los procesos de autogestión y 
que da como resultado la construcción de un plan originado en un profundo proceso de escucha. En 
diálogo con los hombres y la comprensión de que ellos también necesitan ser parte de este plan; y 
la articulación territorial para la construcción de una red de cuidados que reúna a las instituciones
públicas, las organizaciones de apoyo social y el MST que construyen sus propias prácticas de salud.

Este proceso aún está en marcha, pero ya hay muchas lecciones que aprender. Quizá la primera de 
ellas sea el hecho de que las mujeres son conscientes de que no pueden naturalizar la violencia que 
sufren. Se trata de un plan articulado que, en el futuro, podría extenderse a todas las áreas de
asentamiento de Maranhão. Hay muchos desafíos en el camino, pero la propuesta en sí es un camino 
hacia la construcción de una historia de cambio.

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

4 organizaciones de pescadoras y mariscadoras (2 de ellas 
de comunidades de pescadoras quilombolas negras),
4 organizaciones de mujeres campesinas (1 de ellas de
mujeres y personas LBTIQNB+),
3 organizaciones de mujeres indígenas,
3 organizaciones negras urbanas en defensa de su territorio 
y cultura ancestral,
2 organizaciones: una de jóvenes y una
organización LBTIQNB+ afectadaos por múltiples 
megaproyectos (minería, agroindustria, etc.),
1 organización de apoyo a comunidades
campesinas,
quilombolas y pesqueras afectadas por un complejo portu-
ario petrolero con más de 100 empresas,
1 organización de mujeres recicladoras urbanas
&y 1 organización de mujeres que luchan por la
vivienda y la soberanía alimentaria urbana,
2 organizaciones de mujeres negras y quilombolas.

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.

Los momentos de placer,
descanso y cuidados forman parte de la lucha

y son un derecho colectivo frente a la
defensa del territorio.
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Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

Como parte del programa “Mujeres y Territorios”, en 2023 
se otorgaron 21 Apoyos Estratégicos (AEs) en
convocatoria abierta para organizaciones de Brasil y
2 apoyos para Honduras en convocatoria cerrada.
Asimismo, a lo largo del año, continuamos acompañando a 
organizaciones y redes en Colombia y Ecuador, que
recibieron un AE durante el 2022.
 
La decisión de lanzar una convocatoria abierta 
dirigida únicamente a Brasil surgió de la posibilidad de 
contribuir con los movimientos en un momento de transición 
del gobierno Bolsonaro, al gobierno Lula. Durante 4 años 
de un gobierno de extrema derecha, hubo grandes
retrocesos en derechos humanos, sociales y ambientales en 
el país, por lo que las organizaciones, grupos y 
movimientos necesitaban espacio, tiempo y condiciones 
para analizar y reflexionar sobre las condiciones del
contexto y planificar estrategias para sus agendas
políticas.

A través de los Apoyos Estratégicos, las organizaciones de 
mujeres, personas trans y no binarias, fortalecen su
participación política en escenarios locales y nacionales 
donde se discuten decisiones que afectan su territorio, 
derechos colectivos y específicos. Mediante espacios de
formación, intercambio y articulación, registro y
documentación, las organizaciones apoyadas en 2023 
lograron incidir ante el gobierno y otros actores clave en 
distintas medidas.
 
Nuestros apoyos permitieron a las organizaciones disponer 
de tiempo, espacio y recursos para analizar sus contextos, 
evaluar lo que necesitaban para responder a ellos. Tuvimos 
conversaciones cercanas en donde abrimos la posibilidad 
de notar que lo que necesitaban también podía ser un
momento de descanso, un paseo o una risa, una sesión de 
terapia, mientras reflexionaban sobre la denuncia, el
trabajo de defensa, sus prácticas productivas, etc.
  

Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 

Múltiples y entrecruzadas crisis marcaron nuestra región en el 
año 2023. A partir de las solicitudes que recibimos para
acceder a un ARRs, vivimos los estragos de una política
ambiental dictada por el capitalismo más voraz, el
fortalecimiento de políticas anti-derechos, fundamentalistas y 
militarizadas que ponen cada vez más en riesgo las
democracias en nuestros países. Vimos también el crecimiento
exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.

Las estrategias más apoyadas en este modelo fueron las
reubicaciones internas y externas, los procesos de sanación, la 
movilización social, las medidas de protección colectiva o
comunitaria, las acciones de sostenimiento, las acciones de
seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
 

Coletivo Mulheres Camponesas do Maranhão
(Organización del Nordeste de Brasil vinculada al 

Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra- MST)

El Colectivo de Mujeres Campesinas de Maranhão tiene 20 
años de experiencia contribuyendo al fortalecimiento de
capacidades de incidencia y organización de las mujeres en 
más de 40 territorios brasileños. Entre varias otras, llevan a 
cabo acciones dirigidas a la producción y comercialización de 
alimentos basados en la agroecología, los sistemas
agroforestales y el cooperativismo. Además, fortalecen a las
comunidades para que lleven a cabo acciones de incidencia 
contra el agronegocio y para proteger el medioambiente.

Su propuesta "Cultivando afecto, combatiendo la violencia" trabaja en 15 territorios campesinos 
de Maranhão, un estado del nordeste de Brasil caracterizado por conflictos agrarios e intensa
violencia. El proyecto une la resistencia de las mujeres a los territorios afectados por los
monocultivos, las agroindustrias y la minería, con el fortalecimiento de los procesos de autogestión y 
que da como resultado la construcción de un plan originado en un profundo proceso de escucha. En 
diálogo con los hombres y la comprensión de que ellos también necesitan ser parte de este plan; y 
la articulación territorial para la construcción de una red de cuidados que reúna a las instituciones
públicas, las organizaciones de apoyo social y el MST que construyen sus propias prácticas de salud.

Este proceso aún está en marcha, pero ya hay muchas lecciones que aprender. Quizá la primera de 
ellas sea el hecho de que las mujeres son conscientes de que no pueden naturalizar la violencia que 
sufren. Se trata de un plan articulado que, en el futuro, podría extenderse a todas las áreas de
asentamiento de Maranhão. Hay muchos desafíos en el camino, pero la propuesta en sí es un camino 
hacia la construcción de una historia de cambio.

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

 Poblaciones apoyadas – Brasil, 2023:

4 organizaciones de pescadoras y mariscadoras (2 de ellas 
de comunidades de pescadoras quilombolas negras),
4 organizaciones de mujeres campesinas (1 de ellas de
mujeres y personas LBTIQNB+),
3 organizaciones de mujeres indígenas,
3 organizaciones negras urbanas en defensa de su territorio 
y cultura ancestral,
2 organizaciones: una de jóvenes y una
organización LBTIQNB+ afectadaos por múltiples 
megaproyectos (minería, agroindustria, etc.),
1 organización de apoyo a comunidades
campesinas,
quilombolas y pesqueras afectadas por un complejo portu-
ario petrolero con más de 100 empresas,
1 organización de mujeres recicladoras urbanas
&y 1 organización de mujeres que luchan por la
vivienda y la soberanía alimentaria urbana,
2 organizaciones de mujeres negras y quilombolas.

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.
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Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

Como parte del programa “Mujeres y Territorios”, en 2023 
se otorgaron 21 Apoyos Estratégicos (AEs) en
convocatoria abierta para organizaciones de Brasil y
2 apoyos para Honduras en convocatoria cerrada.
Asimismo, a lo largo del año, continuamos acompañando a 
organizaciones y redes en Colombia y Ecuador, que
recibieron un AE durante el 2022.
 
La decisión de lanzar una convocatoria abierta 
dirigida únicamente a Brasil surgió de la posibilidad de 
contribuir con los movimientos en un momento de transición 
del gobierno Bolsonaro, al gobierno Lula. Durante 4 años 
de un gobierno de extrema derecha, hubo grandes
retrocesos en derechos humanos, sociales y ambientales en 
el país, por lo que las organizaciones, grupos y 
movimientos necesitaban espacio, tiempo y condiciones 
para analizar y reflexionar sobre las condiciones del
contexto y planificar estrategias para sus agendas
políticas.

A través de los Apoyos Estratégicos, las organizaciones de 
mujeres, personas trans y no binarias, fortalecen su
participación política en escenarios locales y nacionales 
donde se discuten decisiones que afectan su territorio, 
derechos colectivos y específicos. Mediante espacios de
formación, intercambio y articulación, registro y
documentación, las organizaciones apoyadas en 2023 
lograron incidir ante el gobierno y otros actores clave en 
distintas medidas.
 
Nuestros apoyos permitieron a las organizaciones disponer 
de tiempo, espacio y recursos para analizar sus contextos, 
evaluar lo que necesitaban para responder a ellos. Tuvimos 
conversaciones cercanas en donde abrimos la posibilidad 
de notar que lo que necesitaban también podía ser un
momento de descanso, un paseo o una risa, una sesión de 
terapia, mientras reflexionaban sobre la denuncia, el
trabajo de defensa, sus prácticas productivas, etc.
  

Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 

Múltiples y entrecruzadas crisis marcaron nuestra región en el 
año 2023. A partir de las solicitudes que recibimos para
acceder a un ARRs, vivimos los estragos de una política
ambiental dictada por el capitalismo más voraz, el
fortalecimiento de políticas anti-derechos, fundamentalistas y 
militarizadas que ponen cada vez más en riesgo las
democracias en nuestros países. Vimos también el crecimiento
exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.

Las estrategias más apoyadas en este modelo fueron las
reubicaciones internas y externas, los procesos de sanación, la 
movilización social, las medidas de protección colectiva o
comunitaria, las acciones de sostenimiento, las acciones de
seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
 

Coletivo Mulheres Camponesas do Maranhão
(Organización del Nordeste de Brasil vinculada al 

Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra- MST)

El Colectivo de Mujeres Campesinas de Maranhão tiene 20 
años de experiencia contribuyendo al fortalecimiento de
capacidades de incidencia y organización de las mujeres en 
más de 40 territorios brasileños. Entre varias otras, llevan a 
cabo acciones dirigidas a la producción y comercialización de 
alimentos basados en la agroecología, los sistemas
agroforestales y el cooperativismo. Además, fortalecen a las
comunidades para que lleven a cabo acciones de incidencia 
contra el agronegocio y para proteger el medioambiente.

Su propuesta "Cultivando afecto, combatiendo la violencia" trabaja en 15 territorios campesinos 
de Maranhão, un estado del nordeste de Brasil caracterizado por conflictos agrarios e intensa
violencia. El proyecto une la resistencia de las mujeres a los territorios afectados por los
monocultivos, las agroindustrias y la minería, con el fortalecimiento de los procesos de autogestión y 
que da como resultado la construcción de un plan originado en un profundo proceso de escucha. En 
diálogo con los hombres y la comprensión de que ellos también necesitan ser parte de este plan; y 
la articulación territorial para la construcción de una red de cuidados que reúna a las instituciones
públicas, las organizaciones de apoyo social y el MST que construyen sus propias prácticas de salud.

Este proceso aún está en marcha, pero ya hay muchas lecciones que aprender. Quizá la primera de 
ellas sea el hecho de que las mujeres son conscientes de que no pueden naturalizar la violencia que 
sufren. Se trata de un plan articulado que, en el futuro, podría extenderse a todas las áreas de
asentamiento de Maranhão. Hay muchos desafíos en el camino, pero la propuesta en sí es un camino 
hacia la construcción de una historia de cambio.

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

4 organizaciones de pescadoras y mariscadoras (2 de ellas 
de comunidades de pescadoras quilombolas negras),
4 organizaciones de mujeres campesinas (1 de ellas de
mujeres y personas LBTIQNB+),
3 organizaciones de mujeres indígenas,
3 organizaciones negras urbanas en defensa de su territorio 
y cultura ancestral,
2 organizaciones: una de jóvenes y una
organización LBTIQNB+ afectadaos por múltiples 
megaproyectos (minería, agroindustria, etc.),
1 organización de apoyo a comunidades
campesinas,
quilombolas y pesqueras afectadas por un complejo portu-
ario petrolero con más de 100 empresas,
1 organización de mujeres recicladoras urbanas
&y 1 organización de mujeres que luchan por la
vivienda y la soberanía alimentaria urbana,
2 organizaciones de mujeres negras y quilombolas.

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.
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Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

4.3 Apoyos Caracola 
Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 

Múltiples y entrecruzadas crisis marcaron nuestra región en el 
año 2023. A partir de las solicitudes que recibimos para
acceder a un ARRs, vivimos los estragos de una política
ambiental dictada por el capitalismo más voraz, el
fortalecimiento de políticas anti-derechos, fundamentalistas y 
militarizadas que ponen cada vez más en riesgo las
democracias en nuestros países. Vimos también el crecimiento
exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.

Las estrategias más apoyadas en este modelo fueron las
reubicaciones internas y externas, los procesos de sanación, la 
movilización social, las medidas de protección colectiva o
comunitaria, las acciones de sostenimiento, las acciones de
seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
 

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.
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Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

Nos acercamos a cumplir 15 años otorgando apoyos que
permitan a personas defensoras y activistas acceder a recursos 
de manera rápida y ágil cuando enfrentan un contexto de
urgencia, crisis u oportunidad. Nuestros Apoyos de Respuesta 
Rápida (ARRs) no solo son un modelo que compartimos con el 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente (UAFs), también son una 
de las formas más efectivas que tenemos de materializar
nuestra apuesta por el activismo sostenible y otras maneras de 
habitar el mundo. 
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exponencial de las violencias contra los territorios y cuerpos que 
buscan una vida digna.
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reubicaciones internas y externas, los procesos de sanación, la 
movilización social, las medidas de protección colectiva o
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seguridad física, las acciones para establecer planes/protocolos 
de protección individual y colectiva, las acciones para sentar 
precedentes legales a nivel local, regional o internacional y las 
campañas en redes sociales u otros medios de información.

Si bien los ARRs buscan abarcar la diversidad y
pluralidad de los feminismos, queremos destacar que, durante el 
2023 se incrementaron las solicitudes de apoyo de poblaciones
específicas, cada una enfrentando contextos y necesidades
particulares. Tal es el caso de los pueblos indígenas, en donde 
cada vez hay más persecución contra mujeres lideresas.
Las personas disidentes de género quienes siguen enfrentando 
un contexto de profunda discriminación y exclusión.

Mientras que las comunidades afrodescendientes y quilombolas 
llevaron a cabo acciones de protección que implicaron medidas 
de seguridad física, psicológica y digital, como la compra de 
equipos de seguridad y la organización de talleres para
elaborar protocolos, analizar riesgos y mapear aliades.

Este año constatamos que son los movimientos los que continúan 
enseñándonos que las acciones de protección, seguridad integral 
y cuidado colectivo se sitúan en un contexto específico. No hay 
medidas generales ni recetas absolutas, sino necesidades. Hemos 
también aprendido a invitarles a que puedan apoyarse en sus 
propios conocimientos y en su autonomía para concretar las
acciones que requieren a través de nuestros apoyos.   
 

“Las periodistas ya no se callan” en
Paraguay

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay 
es una organización subnacional compuesta por trabajadoras de 
la prensa y defensoras de la libertad de expresión. Solicitaron el 
apoyo del FAU-LAC luego de que seis periodistas fueran
denunciadas por difamación tras denunciar acoso y coacción 
sexual por parte del gerente del grupo Albavisión.

Enfrentaron la crisis articulándose con organizaciones jurídicas,
organizando reuniones con el Ministerio Público, presentaron una 
obra de teatro en espacios públicos, implementaron estrategias 
de autocuidado y generaron materiales comunicacionales de alto 
impacto en las redes sociales para alertar a la población. Uno de 
ellos fue “Las periodistas ya no se callan”, una serie de narrativa 
gráfica donde narraron el patrón de comportamiento del
denunciado y la persecución que desató contra las trabajadoras. 
Gracias a la presión que ejercieron, la acusación se presentó.

El apoyo ocurrió en “un momento de profunda dificultad, de 
golpes al espíritu de las compañeras por la violencia, el acoso, la 
persecución laboral y una coyuntura política nacional de evidente 
retroceso en derechos”.
 

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.

En este sentido, como estrategias resaltamos:

La diversidad de las estrategias de cuidado
son tantas como las mismas organizaciones

y saberes territoriales.
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En enero de 2023, realizamos nuestra reunión anual de
planificación en Vallecito y Wagaira Le, dos comunidades
ancestrales de relevancia política y espiritual para el pueblo 
garífuna en Honduras. La intención de reunirnos en este país 
es parte de nuestra apuesta política por acuerpar a los
movimientos en sus propios territorio; conocer y sentir lo que 
significan para las comunidades las experiencias históricas de 
defensa de la tierra y el territorio; cómo han logrado
establecer fuertes procesos de arraigo, protección, creación 
de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.
 
La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

 

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

 

Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.
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de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.
 
La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

 

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

 

Nuestra apuesta ética y política es por el cuidado,
entendido desde sus contextos, complejidades e incluso
incomodidades. Por ello, buscamos que parte de los recursos 
que otorgamos se destinen para acciones de cuidado. Más 
de la mitad de las solicitudes aprobadas para responder a 
momentos de crisis en 2023 incluyeron acciones de
cuidado colectivo, siendo un total del 55% de todos
nuestros apoyos entregados. 
 
En los ARRs, el 77% de estas acciones se concentraron en 
las solicitudes aprobadas de protección y seguridad lo 
que da muestra de cómo, aun en la urgencia, el cuidado 
colectivo tiene un papel clave para sostener los activismos 
más allá del contexto de urgencia. La estrategia más
empleada fue el acompañamiento psicológico, abarcando 
el 40% del total de acciones.

4.4 El cuidado al centro de nuestros Apoyos  

Los talleres de autocuidado son una estrategia cada vez 
más importante para crear espacios seguros, mitigar
tensiones internas y proporcionar herramientas para
afrontar crisis a largo plazo de manera colectiva, lo que 
aporta a la sostenibilidad de los movimientos.

Desde el 2022, venimos reflexionando sobre la importancia 
de apoyar acciones de cuidado colectivo en el marco de 
encuentros masivos, como los encuentros nacionales o
regionales, lo que va de la mano con los aprendizajes de los 
apoyos a encuentros en la postpandemia. Organizar un 
evento grande tiene fuertes impactos sobre las personas
organizadoras, y, por lo tanto, ofrecimos activamente
nuestros apoyos para acciones de cuidado en estos eventos, 
como fue el caso en el Encuentro Plurinacional de
Diversidades, de Argentina el 2023. 

 

Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.

El planteamiento del cuidado colectivo, basado en contextos 
de defensa territorial, se relaciona con diversos ámbitos y 
elementos que forman parte del contexto y la lucha de las
organizaciones y colectivas. Todos los AEs entregados en 
2023 para este propósito contaron con apoyos específicos 
para el cuidado colectivo. Las principales estrategias que 
se realizaron fueron: espacios de descanso, disfrute,
fortalecimiento de vínculos y celebración; construcción de
espacios de escucha; sesiones de terapia individual y
colectiva; recuperación, cuidado y desarrollo de la
ancestralidad y sus prácticas tradicionales (herbolaria,
rituales, truecas de saberes, filosofías afro); arteterapia, 
talleres de teatro, pintura, juegos, danzas, atención holística.
Las acciones de cuidado colectivo en los AC les permitieron 
a las organizaciones abordar conflictos, transiciones y crisis 
internas de forma acompañada, segura y constructiva que, 
de lo contrario, habrían sido determinantes en la no
continuidad o sostenibilidad de su colectiva, movimiento u
organización, afectando directamente a las comunidades 
que apoyan.
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En enero de 2023, realizamos nuestra reunión anual de
planificación en Vallecito y Wagaira Le, dos comunidades
ancestrales de relevancia política y espiritual para el pueblo 
garífuna en Honduras. La intención de reunirnos en este país 
es parte de nuestra apuesta política por acuerpar a los
movimientos en sus propios territorio; conocer y sentir lo que 
significan para las comunidades las experiencias históricas de 
defensa de la tierra y el territorio; cómo han logrado
establecer fuertes procesos de arraigo, protección, creación 
de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.
 
La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

 

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

 

Nuestra apuesta ética y política es por el cuidado,
entendido desde sus contextos, complejidades e incluso
incomodidades. Por ello, buscamos que parte de los recursos 
que otorgamos se destinen para acciones de cuidado. Más 
de la mitad de las solicitudes aprobadas para responder a 
momentos de crisis en 2023 incluyeron acciones de
cuidado colectivo, siendo un total del 55% de todos
nuestros apoyos entregados. 
 
En los ARRs, el 77% de estas acciones se concentraron en 
las solicitudes aprobadas de protección y seguridad lo 
que da muestra de cómo, aun en la urgencia, el cuidado 
colectivo tiene un papel clave para sostener los activismos 
más allá del contexto de urgencia. La estrategia más
empleada fue el acompañamiento psicológico, abarcando 
el 40% del total de acciones.

Los talleres de autocuidado son una estrategia cada vez 
más importante para crear espacios seguros, mitigar
tensiones internas y proporcionar herramientas para
afrontar crisis a largo plazo de manera colectiva, lo que 
aporta a la sostenibilidad de los movimientos.

Desde el 2022, venimos reflexionando sobre la importancia 
de apoyar acciones de cuidado colectivo en el marco de 
encuentros masivos, como los encuentros nacionales o
regionales, lo que va de la mano con los aprendizajes de los 
apoyos a encuentros en la postpandemia. Organizar un 
evento grande tiene fuertes impactos sobre las personas
organizadoras, y, por lo tanto, ofrecimos activamente
nuestros apoyos para acciones de cuidado en estos eventos, 
como fue el caso en el Encuentro Plurinacional de
Diversidades, de Argentina el 2023. 

 

Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.

El planteamiento del cuidado colectivo, basado en contextos 
de defensa territorial, se relaciona con diversos ámbitos y 
elementos que forman parte del contexto y la lucha de las
organizaciones y colectivas. Todos los AEs entregados en 
2023 para este propósito contaron con apoyos específicos 
para el cuidado colectivo. Las principales estrategias que 
se realizaron fueron: espacios de descanso, disfrute,
fortalecimiento de vínculos y celebración; construcción de
espacios de escucha; sesiones de terapia individual y
colectiva; recuperación, cuidado y desarrollo de la
ancestralidad y sus prácticas tradicionales (herbolaria,
rituales, truecas de saberes, filosofías afro); arteterapia, 
talleres de teatro, pintura, juegos, danzas, atención holística.
Las acciones de cuidado colectivo en los AC les permitieron 
a las organizaciones abordar conflictos, transiciones y crisis 
internas de forma acompañada, segura y constructiva que, 
de lo contrario, habrían sido determinantes en la no
continuidad o sostenibilidad de su colectiva, movimiento u
organización, afectando directamente a las comunidades 
que apoyan.
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32.4%

25%

23.5%

16.25

11.8%

7.4%

4.4%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

Inmersiones/Estancias de Cuidado

Procesos de sanación

Acompañamiento psicológico /psicoemocional/
grupos terapeuticos/ círculos de acompañamiento

Salud y Sanación

Protección colectiva

Resolución de conflictos y comunicación asertiva

Artivismo/ Transfeminismo como procesos de Cuidado Colectivo

Atención médica: revisiones preventivas, tratamientos

Procesos de armonización

Prácticas espirituales desde matrices ancestrales

Contención emocional

Espacios-tiempo de disfrute/ convivencia/ reposo colectivo

Terapias alternativas (aromaterapia, floral, velas, flores)/ Medicinas Ancestrales

Fortalecimiento de redes de cuidado y protección / Encuentros

Fortalecimiento y Protección Espiritual

Talleres de Autocuidado/ Autonomía corporal

En enero de 2023, realizamos nuestra reunión anual de
planificación en Vallecito y Wagaira Le, dos comunidades
ancestrales de relevancia política y espiritual para el pueblo 
garífuna en Honduras. La intención de reunirnos en este país 
es parte de nuestra apuesta política por acuerpar a los
movimientos en sus propios territorio; conocer y sentir lo que 
significan para las comunidades las experiencias históricas de 
defensa de la tierra y el territorio; cómo han logrado
establecer fuertes procesos de arraigo, protección, creación 
de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.
 
La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

 

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

 

Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

Estrategias de cuidado en los Apoyos: 

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.
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En enero de 2023, realizamos nuestra reunión anual de
planificación en Vallecito y Wagaira Le, dos comunidades
ancestrales de relevancia política y espiritual para el pueblo 
garífuna en Honduras. La intención de reunirnos en este país 
es parte de nuestra apuesta política por acuerpar a los
movimientos en sus propios territorio; conocer y sentir lo que 
significan para las comunidades las experiencias históricas de 
defensa de la tierra y el territorio; cómo han logrado
establecer fuertes procesos de arraigo, protección, creación 
de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.
 
La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

 

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

 

Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.

Al estar en contacto directo con las organizaciones, las formas,
canales y formatos mediante los cuales acompañamos al
movimiento se diversifican, y abarcan acciones desde la
comunicación directa por nuestra plataforma SIGUEME, hasta
espacios presenciales y encuentros. 
 
Durante el 2023, llevamos a cabo una actualización de nuestra 
plataforma en línea para así facilitar su uso y la presentación de 
solicitudes. Ampliamos nuestras líneas telefónicas de soporte y 
cambiamos la dirección de nuestro correo electrónico para el mismo 
fin. Otra manera en la que hemos acompañado a las 
organizaciones ha sido creando puentes con otros fondos y 
donantes para que puedan acceder a financiamientos
complementarios para realizar acciones específicas; esto lo
desarrollamos con más detalle en la sección sobre fortalecimiento 
de alianzas.

Para los Apoyos Estratégicos, dado el contexto que
sabemos enfrentan las organizaciones en defensa de la vida y los 
territorios, realizamos un seguimiento diario a través de mensajes y 
diálogos en línea. Tenemos un grupo de WhatsApp o Signal con 

ACOMPAÑAMOS LAS LUCHAS Y RESISTENCIAS. 5.
cada una de las organizaciones, donde intercambiamos mensajes 
sobre situaciones contextuales, les recordamos los plazos de
entrega de los informes y nos pueden enviar noticias sobre el
territorio, actividades, fotos, etc.
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En enero de 2023, realizamos nuestra reunión anual de
planificación en Vallecito y Wagaira Le, dos comunidades
ancestrales de relevancia política y espiritual para el pueblo 
garífuna en Honduras. La intención de reunirnos en este país 
es parte de nuestra apuesta política por acuerpar a los
movimientos en sus propios territorio; conocer y sentir lo que 
significan para las comunidades las experiencias históricas de 
defensa de la tierra y el territorio; cómo han logrado
establecer fuertes procesos de arraigo, protección, creación 
de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.
 
La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

5.1 Encuentros 

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

 

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

 

Los Apoyos Caracola (AC) son nuestra más
reciente modalidad de financiamiento, y se encuentran 
en una fase de pilotaje, otorgándose a partir de
invitaciones directas. En el 2023 estuvieron presentes en 
varios territorios que están enfrentando contextos que 
vulneran el pleno acceso a los derechos de las mujeres, 
personas trans y no binarias, así como a los movimientos 
que lideran. Son un total de 12 apoyos entregados 
para la segunda fase del pilotaje (2023-2024) y 6 
apoyos en la primera fase (2022-2023).

Los Apoyos Caracola aportaron para revisar las crisis 
internas de las organizaciones, colectivas y grupos 
apoyados, darles tiempo, recursos y espacio para
fortalecer internamente sus acciones de cuidado
colectivo y protección, de distintas y creativas maneras 
según cada contexto. Las acciones de cuidado colectivo 
les han permitido ver el efecto dominó del contexto, las 
decisiones y el estado de los vínculos que establecen al 
interior de sus colectivas, para reducir los impactos 
desgastantes y reconocer los desgastes de sistemas
altamente reactivos, debidos a las realidades en que 
coexisten y las potentes reivindicaciones por las que 
luchan. Esto ha implicado reflexionar y buscar
claridades sobre los límites más complejos entre el
trabajo y el activismo.

Darle lugar al miedo, rompiendo con las ideas y las 
prácticas que celebran una valentía y resiliencia sin 
límites, conectando con formas colectivas que atraviesan 
el cuerpo para aprender a hacerse cargo de las alertas 
y las urgencias, sin generar rupturas en el tejido
colectivo, sin dañar el propio ser o creando formas para 
reparar lo que se daña en esos momentos.

A través de los AC logramos apoyar estrategias de más largo 
plazo para enfrentar las crisis en la región. Estas acciones 
están centradas en darse tiempos, espacio y recursos, para 
trabajar lo que sucedía al interior de sus organizaciones como 
transiciones internas de crecimientos, consolidación, duelos, 
cambios de liderazgo, y también de los contextos, gestión de 
conflictos, comunicación interna, reconocer sus afecciones a la 
salud, entre otros.

- Los procesos terapéuticos colectivos y de
 acompañamiento,
- Los escenarios de encuentros presenciales y de diálogo,   
 fortalecimiento de redes y alianzas para la protección
 integral y el cuidado,.
- La creación de espacios seguros,
- Los procesos de reconocimiento del cuerpo como territorio,  
 “ser conscientes de qué está doliedo... los músculos, huesos,  
 pensamientos, vínculos.” Y la vulnerabilidad como pieza   
 clave de fuerza,

- El afianzar la importancia de los descansos, pausas  
 y desconexión con el trabajo;.
- Los acuerdos sobre el manejo del tiempo, así como  
 de repartir las cargas de trabajo,
- El reconocer sus saberes y colectivizarlos, eso incluye  
 crear sus propias medicinas para la sanación y el   
 cuidado, conectar con la ancestralidad e inspirar
 espacios de protección  espiritual;.
- La posibilidad de crear su propia epistemología   
 desde “el sentido y el derecho al reposo” que cruza,  
 el cuerpo, el territorio,  “las conversas, los paseos, las  
 comidas, o no hacer nada”.

 

Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.

Ciberseguras 

Una “red de encuentros” latinoamericanos “de personas maravillosas que trabajan
tecnofeminismos” y hacktivismos que buscan construir espacios donde las mujeres y
personas sexo- género disidentes puedan compartir reflexiones en torno a la tecnología, 
los derechos humanos, justicia y feminismos.

Fue una de las seis organizaciones con quien se inició el pilotaje de los Apoyos Caracola 
fase I. El llamado hizo eco para generar herramientas desde la necesidad de acompañarse 
y sostenerse colectivamente frente a conflictos, síntomas de burnout, “-pérdida de- fuerza 
y enfoque (de) nuestra colectiva, a ser reactiva”. En el andar de este proceso entrar al 
núcleo propio, afrontar los conflictos, los desgastes y el dolor generado, el apoyo les
permitió reconocer, escuchar y gestionar las voces al interior. Se permitieron
acompañamientos en este camino de “ver el adentro” y crearon colectivamente formas 
prácticas para conectar con sus cuerpos y necesidades.

También realizaron su primer encuentro físico, que fue el centro de la
acción-sanación. Reconociendo el tiempo presencial de calidad, la reflexión y la pausa 
como recurso, y la amistad como un vínculo que necesita complicidad, límites desde el 
cariño, contacto físico y acuerpamiento. Para luego darle espacio a la memoria y a la 
creación conjunta de un camino a seguir.

- Encuentro con el pueblo garífuna - OFRANEH 
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En enero de 2023, realizamos nuestra reunión anual de
planificación en Vallecito y Wagaira Le, dos comunidades
ancestrales de relevancia política y espiritual para el pueblo 
garífuna en Honduras. La intención de reunirnos en este país 
es parte de nuestra apuesta política por acuerpar a los
movimientos en sus propios territorio; conocer y sentir lo que 
significan para las comunidades las experiencias históricas de 
defensa de la tierra y el territorio; cómo han logrado
establecer fuertes procesos de arraigo, protección, creación 
de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.
 
La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

 

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

 

Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.

- Acuerpa FAU - México
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Acompañamiento en el territorio mapuche al Movimiento 
de Mujeres y Diversidades 

Indígenas por el Buen Vivir MMDIBV

Como parte del seguimiento al Apoyo Caracola 
otorgado al Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas 
por el Buen Vivir (MMDIBV), supimos que había una necesidad 
de un acompañamiento más profundo. Fue así como fuimos a 
la Al Lof Pillañ Mahuitza en Chubut, Argentina, uno de los
territorios mapuches recuperados en el sur del país. En la
comunidad se enfrentan muchos riesgos derivados de la
defensa territorial del pueblo mapuche. El encuentro generó la 
fuerza para conectar con la misión del activismo sostenible, 
desde el trabajo con las organizaciones y también desde lo
interprogramático, partiendo de nuestras potencialidades y 
construyendo lugares colectivos, cómodos y tranquilos para 
acompañar. Cabe reconocer que el territorio nos recibe, 
arropa y nos deja compromisos institucionales y personales 
para continuar en solidaridad. 

5.2 Acompañamientos 

“Un apapacho para continuar”
 

Para finalizar el año organizamos el Encuentro “Un apapacho 
para continuar”, con el objetivo de conectarnos con
defensoras nicaragüenses exiliadas y propiciar en ellas 
condiciones de conexión personal y colectiva para fortalecer, 
desde la pausa, el descanso y la reflexión, propuestas
políticas que reafirmen el sentido de vida, de lo que hacen y
fortalezcan redes afectivas de apoyo, partiendo de sus
vivencias. Fue un encuentro que nos permitió profundizar en 
las experiencias situadas de las defensoras en el exilio y 
nutrir nuestras reflexiones sobre las posibilidades de cómo 
apoyar más y mejor en este contexto específico. 

En enero de 2023, realizamos nuestra reunión anual de
planificación en Vallecito y Wagaira Le, dos comunidades
ancestrales de relevancia política y espiritual para el pueblo 
garífuna en Honduras. La intención de reunirnos en este país 
es parte de nuestra apuesta política por acuerpar a los
movimientos en sus propios territorio; conocer y sentir lo que 
significan para las comunidades las experiencias históricas de 
defensa de la tierra y el territorio; cómo han logrado
establecer fuertes procesos de arraigo, protección, creación 
de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.
 
La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

 

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

 

Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.
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Nuestra mirada de las comunicaciones también se centra en 
acompañar a los movimientos feministas de LAC, utilizando 
nuestras redes y plataformas como un puente entre las
organizaciones, colectivas y redes locales, y las miradas
internacionales y regionales. Durante 2023, nuestra apuesta 
fue seguir ampliando esas alianzas y permitir que las historias 
de resistencia y esperanzas sean contadas por sus
protagonistas.
 
Para conmemorar el Día de la Libertad de Prensa,
trabajamos con la periodista brasileña, Leandra Migotto, una 
mujer con discapacidad  y para el Día contra la LGBTI-fobia 
con la Agencia Presentes. Ambas colaboraciones dieron como 
resultado una noticia que cuenta los contextos que enfrentan 
desde sus identidades. También lanzamos el vídeo “Narrar 
nuestras cuerpas diversas”, dirigido por la Sandía Digital, 
quienes elaboraron un metodología de guión colaborativo con 
compañeras discas de cinco países latinoamericanos.

5.3 Amplificar la voz de los movimientos 

Nos sentimos orgullosas de haber colaborado con dos
colectivas que crean contenidos antirracistas. Junto a
Negrocentricxs conmemoramos el 25 de julio con un vídeo en 
donde narran sus experiencias como mujeres y disidencias 
negras habitando en Chile. A fin de reivindicar el 12 de
octubre como una fecha para recordar y hacer memoria de 
nuestra herida colonial, tejimos una alianza con Afrocolectiva, 
quienes elaboraron dos materiales visuales para
explicar el papel de la colonialidad en nuestros
conceptos de género y raza.

En enero de 2023, realizamos nuestra reunión anual de
planificación en Vallecito y Wagaira Le, dos comunidades
ancestrales de relevancia política y espiritual para el pueblo 
garífuna en Honduras. La intención de reunirnos en este país 
es parte de nuestra apuesta política por acuerpar a los
movimientos en sus propios territorio; conocer y sentir lo que 
significan para las comunidades las experiencias históricas de 
defensa de la tierra y el territorio; cómo han logrado
establecer fuertes procesos de arraigo, protección, creación 
de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.
 
La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

 

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

 

Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.
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En enero de 2023, realizamos nuestra reunión anual de
planificación en Vallecito y Wagaira Le, dos comunidades
ancestrales de relevancia política y espiritual para el pueblo 
garífuna en Honduras. La intención de reunirnos en este país 
es parte de nuestra apuesta política por acuerpar a los
movimientos en sus propios territorio; conocer y sentir lo que 
significan para las comunidades las experiencias históricas de 
defensa de la tierra y el territorio; cómo han logrado
establecer fuertes procesos de arraigo, protección, creación 
de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.
 
La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

 

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

 

6.
Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.

Financiamos y trabajamos desde el feminismo 

LO QUE LOS NÚMEROS
NOS CUENTAN



Donantes Bilaterales: 1.192.202 USD
Donantes Fundaciones Privadas: 3.464.977 USD
Ingresos propios (de inversiones e intereses financieros): 238.712 USD
TOTAL: 4.895.891 USD

6.1 ¿De dónde  provienen nuestros ingresos?
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En enero de 2023, realizamos nuestra reunión anual de
planificación en Vallecito y Wagaira Le, dos comunidades
ancestrales de relevancia política y espiritual para el pueblo 
garífuna en Honduras. La intención de reunirnos en este país 
es parte de nuestra apuesta política por acuerpar a los
movimientos en sus propios territorio; conocer y sentir lo que 
significan para las comunidades las experiencias históricas de 
defensa de la tierra y el territorio; cómo han logrado
establecer fuertes procesos de arraigo, protección, creación 
de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.
 
La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

 

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

 

Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.
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6.2 ¿Cómo se ejecutaron los recursos?
Ejecución:

100%

Financiamiento directo y oportuno a las
organizaciones, acompañamiento y

fortalecimiento de las organizaciones

Gastos de programas, construcción de alianzas,
comunicaciones e incidencia hacia la comunidad filantrópica 

Fortalecimiento interno

Gastos administrativos 

TOTAL
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En enero de 2023, realizamos nuestra reunión anual de
planificación en Vallecito y Wagaira Le, dos comunidades
ancestrales de relevancia política y espiritual para el pueblo 
garífuna en Honduras. La intención de reunirnos en este país 
es parte de nuestra apuesta política por acuerpar a los
movimientos en sus propios territorio; conocer y sentir lo que 
significan para las comunidades las experiencias históricas de 
defensa de la tierra y el territorio; cómo han logrado
establecer fuertes procesos de arraigo, protección, creación 
de proyectos que sostienen laancestralidad y espiritualidad; 
así como la reproducción de la cultura y la vida. Proyectos 
basados en la colectividad, la organización y las redes de 
solidaridad.

La visita a Vallecito, si bien fue un reto, nos dio una lectura
distinta y profunda sobre una comunidad en un contexto tan 
violento y de permanente lucha frente a actores como el 
Estado, el narcotráfico, los empresarios de la palma africana 
y las empresas extractivas, que despojan de sus recursos y
territorios a las comunidades garífunas en Honduras. Una
realidad que comparten muchas otras comunidades en
América Latina y el Caribe.

-Encuentro ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar
la revolución?

Realizado en Santa Marta, Colombia, fue una celebración y 
devolución al Equipo Asesor y nuevas aliadas de la
investigación global “¿Cómo enraizarnos en el cuidado y 
bailar la revolución?”, que fue creada como parte del trabajo 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el 
FAU-LAC. Durante el encuentro nos permitimos imaginar, a 
partir de lo aprendido, cómo seguimos adelante, cómo
incorporamos estas reflexiones en el día a día. ¿Cómo nos 
vemos 10 años después? Profundizar en los temas que son
vitales para los próximos años, desde donde nos compete a 
cada una y desde el poder que habitamos (individual y
colectivo), para continuar trabajando alrededor del cuidado 
como político y transversal en los activismos.

Desde hace algunos años, el contexto en México se ha agravado en materia de derechos 
territoriales, y de las amenazas y ataques que enfrentan quienes defienden el territorio. 
Dado este contexto, las organizaciones nos expresaron la necesidad deencontrar
IIespacios de pausa y juntanza para profundizar su análisis del contexto, así como 
espacios de reflexiones y prácticas sobre el cuidado y la protección ante las amenazas 
y ataques directos, y ante el desconcierto y la frustración en la que muchas comunidades 
se encuentran. Fue así que, en 2023, realizamos nuestro primer Acuerpa FAU.

Realizamos una metodología colectiva en donde las organizaciones participaron
poniendo sus necesidades e intenciones para el espacio, tal como en la planeación
metodológica y la facilitación de espacios durante el encuentro. Este fue un ejercicio
concreto de compartir el poder con las organizaciones e incluir la diversidad de saberes 
y voces. El encuentro nos permitió generar un análisis colectivo del contexto a lo largo de 
territorio mexicano, compartir y fortalecer estrategias y alianzas para la acción frente al 
mismo y, a su vez, significó un espacio de sanación, cuidado y descanso donde discutimos 
cómo abordar el cuidado y la protección a partir de las identidades, la ancestralidad y 
la colectividad.
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Desde el 2022 apostamos por un modelo de liderazgo colectivo. 
En agosto de 2023 se modificó la estructura de Co-dirección 
Ejecutiva a un modelo de dos co-direcciones, que serán
responsables de la dirección político-estratégica y de gestión de 
la organización. Seguimos aprendiendo de esta apuesta
institucional y feminista. 

El equipo de trabajo del FAU-LAC durante 2023 se
integró por 25 profesionales alrededor de toda la región.
Personas de diversas nacionalidades y contextos, enraizadas en 
sus realidades y, sobre todo, con gran capacidad para aportar 
a las discusiones del contexto de América Latina y el Caribe.

6.3 Equipo regional 
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Caminar en red y en juntanza nos permitió seguir nutriendo
nuestras reflexiones y aprendizajes, así como encontrar nuevas 
maneras de responder a las crisis. Desde esas redes participamos 
en varios espacios durante el 2023. 

 Encuentro Latinoamericano de sanadores, brujes, curan deres, 
hierberes, artistas-sanadores y terapeutas junto a la Iniciativa
Mesoamericana de Defensoras (IM-D) co-convoca mos a este
encuentro presencial e histórico para los procesos actuales del 
movimiento feminista en la región, luego de una serie de
encuentros virtuales de la misma naturaleza.

 Encuentro Internacional de Mujeres Negras y Afrodescen
dientes Defensoras de la Naturaleza Participamos de este
encuentro convocado por Acción Ecológica quienes, en alianza con 
organizaciones afrodescendientes de Ecuador, vieron la necesidad 
de un espacio de juntanza de mujeres afro defensoras del
territorio.

 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, 
Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Como segundo año
consecutivo asistimos a este encuentro nacional “Furiloche/Bariloche, 
Argentina", que ha sido un espacio de formación política y una
posibilidad de comprensión del contexto argentino y de las
resonancias a nivel regional.

 XV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en
El Salvador (EFLAC) Este encuentro fue clave para reconocer y
fortalecer alianzas con los movimientos de la región. Durante el 
evento, participamos de actividades autoconvocadas y llevamos a 
cabo un taller en el marco de nuestra investigación global: “¿Cómo 
enraizarnos en el cuidado y bailar la revolución?”.

TRABAJAMOS TAMBIÉN EN ALIANZA7.
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Nuestra presencia en la región se enriquece con las alianzas que
establecemos con fondos, redes y organizaciones. En el 2023
participamos en proyectos colaborativos, como El proyecto “En el 
camino correcto – On The Right Track”, liderado por Fondo Alquimia, 
que nos permitió hacer una lectura y análisis de los movimientos
fundamentalistas y anti derechos de la región, profundizar en las
estrategias de acuerpamiento, comunicaciones, antirracismo e
investigación.

“Fortaleciendo el Conocimiento y Aprendizaje en la Alianza
Latinoamericana de Fondos de Mujeres” es un proyecto financiado 
por Wellspring, que nos permitió apoyar de forma cercana a los 
movimientos y activistas disidentes de género, específicamente con 
ARRs, con acciones de cuidado colectivo para hacer frente a sus
contextos.

“Liderando desde el Sur” nos acercó a movimientos,
organizaciones y articulaciones de toda la región y, en particular, 
del cono sur. En el 2023, en el marco de este proyecto, se
financiaron a varias organizaciones con las que el FAU-LAC ya tenía 
una relación, con el propósito de fortalecer su capacidad de liderar 
el cambio.

7.1 Alianzas latinoamericanas 
En conjunto con los Fondos de Mujeres de Latinoamérica, llevamos a 
cabo el proyecto “Construyendo Adaptación y Resiliencia Frente 
a la Crisis Climática”, una iniciativa para realizar una
sistematización sobre la intersección entre justicia climática y género. 

También participamos en algunos de los espacios promovidos por la 
Alianza GAGGA (Global Alliance for Green and Gender Action). 
Acciones de monitoreo de las actividades del programa de
financiamiento GAGGA y espacios de "Vinculación y Aprendizaje" 
(sobre Fondo Verde para el Clima y otros). 

Nuestra participación en espacios de articulación nacionales ha 
contribuido al seguimiento de los contextos en Colombia,
Honduras y Nicaragua. Aunque los observatorios de derechos
humanos de Honduras y Nicaragua no hayan sido muy activos en el 
2023, seguimos presentes para reforzar nuestro compromiso junto a 
la sociedad civil de estos países. En el Espacio de Cooperación para 
la Paz en Colombia, hemos obtenido información calificada de
contexto y fortalecido nuestra red de alianzas en el país.
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A nivel global, reforzamos la relación con otras organizaciones 
filantrópicas aportando a la construcción de espacios de articulación, 
tales como la iniciativa Feminist Alchemy, liderada por el Global Fund 
for Women, y la Responding to Anti-Gender Ideology Taskforce,
liderada por Global Philanthropy Project. También estrechamos nuestra 
relación con el International Trans Fund intercambiando referencias de 
organizaciones trans de la región. 

Nuestra mayor articulación a nivel global es ser parte del Consorcio de 
Fondos de Acción Urgente. Desde esta hermandad, ampliamos nuestra 
apuesta por una respuesta feminista a las crisis. Durante el 2023,
creamos círculos de aprendizaje sobre los Apoyos de Respuesta Rápida 
entre los cuatro fondos, lo que nos permitió seguir con la construcción de 
una identidad colectiva y la socialización de aprendizajes y retos en 
cuanto a la entrega de apoyos, identificación de contextos de crisis y
estrategias de cuidado al interno.

 7.2 Alianzas globales 

40



Tanto nuestras alianzas internacionales como nuestro trabajo como 
FAU-LAC permitieron que durante el 2023 continuáramos con nuestra
incidencia en los espacios de filantropía, compartiendo la importancia 
de poner el cuidado al centro de los procesos de entrega de
financiamiento. Un claro ejemplo de esto es el dosier a donantes
“De activistas hacia donantes”, un documento que surgió como parte de 
nuestra investigación global de cuidado. Esta publicación fue lanzada 
durante el evento de Women Deliver y se utilizó en otros eventos
presenciales. 

También compartimos este documento al participar en múltiples espacios 
de incidencia, como el Feminist Foreing Policy, en donde una de nuestras 
Co-directoras, Sofía Marcia, participó como embajadora de la región. 
Llevamos también este documento y la investigación global a una sesión 
en Shift The Power. 

7.3 Incidencia en la filantropía
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GRACIAS A QUIENES NOS APOYAN 

Nuestro trabajo no sería posible sin la juntanza, la colaboración y la confianza 
que donantes, aliades y los movimientos otorgan al FAU-LAC.

Queremos agradecer por todas las voces, experiencias y abrazos compartidos a 
los movimientos feministas de la región, que no solo son el corazón de nuestro

trabajo, sino que representan nuestra
esperanza y dignidad como región. 

A quienes nos acompañan desde la alianza y la complicidad, les
agradecemos por permitirnos crear junto a ustedes y seguir nutriendo nuestras

reflexiones. 

También reconocemos y honramos a nuestros donantes, quienes
confían en que

financiar nuestro trabajo es una manera de otorgar recursos para seguir creando
respuestas feministas a las crisis. 
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