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Resumen 

Actualmente, las mujeres se han organizado para defender sus cuerpos de la 
explotación y el sometimiento a las que se han visto sujetas por el modelo 
capitalista actual. Las similitudes de esta opresión con los mecanismos que 
amenazan la naturaleza, y que han sido alumbrados por los feminismos 
comunitarios y territoriales del sur global, han marcado el camino de 
organizaciones que priorizan el derecho a vivir una vida digna de ser vivida en 
armonía con el medio ambiente. El presente artículo realiza una revisión 
bibliográfica sobre los posicionamientos de algunos de los movimientos de 
mujeres en defensa del medio ambiente en distintos contextos geográficos y 
sociohistóricos. Para ello, se hace referencia a aquellos movimientos inscritos 
en México y Argentina y que abogan por una justicia ecológica interseccional. 
El trabajo propone cuatro recortes temáticos para agrupar dichos grupos en 
función de su especificidad: mujeres contra el extractivismo; mujeres por la 
soberanía alimentaria; mujeres contra el cambio climático y mujeres en la 
transición energética. Esta división se realiza con la finalidad de reconocer los 
matices de cada una de sus luchas, sin dejar de lado que todas y cada una de 
ellas ejercen un papel imponderable en la defensa de la vida en el continente, 
y que se ha vuelto clave para pensar y construir una transición ecológica justa. 
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Abstract 
 
Historically, women have organized to defend their bodies from the exploitation 
and submission to which they have been subjected by the current capitalist 
model. The similarities of this oppression with the mechanisms that threaten 
nature and that have been illuminated by the community and territorial 
feminisms of the global south, have pronounced the path of organizations that 
put the right to live a life worth living in harmony with the environment. This 
article makes a bibliographic review of some of the women's movements in 
defense of the environment in different geographical and socio-historical 
contexts. For this, those movements registered in México and Argentina and 
that advocate an intersectional ecological justice are recovered. The work 
proposes four thematic cuts to cluster these groups according to their 
specificity: women against extractivism; women for food sovereignty; women 
against climate change and women in the energy transition. This division is 
made to recognize the nuances of each of their struggles, without neglecting 
that each one of them plays an imponderable role in the defense of life on the 
continent, and that it has become indispensable for think and build a just 
ecological transition. 
 
Key words: Women; Environment; Territoriality; Latin America; Ecojustice; 
Extractivisms; Food Sovereignty. 
 

1. Introducción 

El artículo forma parte de una investigación doctoral más amplia que 
contempla los nexos entre género y energía en dos regiones de Latinoamérica. 
El objetivo del presente trabajo es compartir los hallazgos producidos a partir 
de una revisión bibliográfica de los principales movimientos de mujeres1 que, 
desde distintos enfoques y contextos sociohistóricos, se han dedicado de 
diversas maneras a defender el derecho a vivir una vida que definen como 
digna y en armonía con el medio ambiente. Este trabajo está fundamentado 
como un estado del arte que busca mostrar la diversidad y amplitud de estos 
movimientos en México y Argentina con la finalidad de visibilizar y complejizar 
el entramado de género y ecología, además de proporcionar una plataforma 
de diálogo entre las iniciativas de ambos países.  

Para mapear los distintos movimientos o colectivos presentes estos 
países territorialidad, se buscó en primer lugar, compilar el corpus de los 

 
1 A lo largo del artículo, el término mujeres se referirá tanto a mujeres cis como a mujeres 
trans, a menos que se indique lo contrario. 



Ambigua, Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios 
Culturales, n.º 8, 2021, pp. 7-18. ISSN: 2386-8708 

 

9 
 

aportes realizados en distintos encuentros virtuales que se realizaron en el año 
2019 y 2020, relacionados con las discusiones alrededor de la crisis climática, 
energética y civilizatoria. Entre ellos, las reuniones organizadas por la Red de 
Mujeres en Acción por la Tierra y por el Clima (WECAN, por sus siglas en 
inglés), por la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica 
(EcoEcoMesoamérica) y diversas actividades organizadas por el Centro de 
Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS por sus siglas en inglés), así 
como del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como 
resultado de ese cotejo, el corpus reunido en este artículo está compuesto por 
artículos, ponencias y notas periodísticas que se filtraron a través de una 
búsqueda bibliográfica en revistas, bibliotecas y sitios académicos de internet, 
utilizando como motores de búsqueda la plataforma de Google Académico y 
la Biblioteca Digital del Centro Investigaciones y Estudios de Género de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (CIEG UNAM). Como resultado, 
en este artículo se hace referencia a producciones diversas y dispersas, sin 
que esto suponga un estado del arte que agote todos y cada uno de los 
movimientos en torno a las mujeres y el medio ambiente, si no un primer 
acercamiento para continuar visibilizándolos y construyendo un vínculo entre 
la academia y la militancia. 

Con la finalidad de contribuir a la sistematización de la información 
recabada, el texto se encuentra organizado en cuatro recortes temáticos. En 
el primer apartado, se presentan aquellos movimientos o colectivos de mujeres 
que tienen como finalidad defender los territorios que habitan y sus recursos 
de modelos productivos que definen como extractivistas; en el segundo 
apartado, se reúnen aquellos movimientos que actúan en favor de alcanzar la 
soberanía alimentaria; en la tercera sección, se incluyen aportes de mujeres 
contra el cambio climático y sus consecuencias; y finalmente, en el cuarto 
apartado, se introducen movimientos de mujeres que luchan por una transición 
energética justa y ordenada. 

2. Mujeres en lucha contra el extractivismo 

De acuerdo con autores como Gudynas (2013) y Seoane (2011), la 
noción de extractivismo suele referirse a aquellas actividades económicas que 
se cimentan en la explotación de bienes comunes naturales (generalmente 
considerados no renovables, como petróleo, agua, gas o minerales) y que son 
comercializados en el mercado mundial sin ningún otro procesamiento 
significativo previo. Estos bienes son exportados y explotados en grandes 
volúmenes de manera intensiva. Actualmente también otras actividades, como 
las ejercidas por ciertas empresas pesqueras y madereras, fueron rotuladas 
como extractivistas, debido a la lógica devastadora que los caracteriza 
(Ortega, et. Al. 2019; Gudynas 2013). De manera reciente, se han publicado 
diversos artículos y trabajos académicos que documentan el recrudecimiento 
del modelo extractivista en Latinoamérica, el impacto en el ambiente y en las 
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sociedades que son explotadas (Bottaro, et. Al., 2014; Svampa 2011; Gudynas 
2013). 

De acuerdo con la antropóloga A. Ulloa, los impactos del modelo 
extractivista han sido ampliamente estudiados (en particular aquellos 
relacionados con la minería), pero la problemática de género no ha sido central 
en esas investigaciones (2016). Para la autora, las relaciones desiguales de 
género se instalaron a partir de las dualidades naturaleza/cultura, 
mujer/hombres instaurados desde los procesos de modernidad/colonialidad, 
donde la naturaleza se feminizó y se asoció con nociones de desvalorización 
en contextos específicos. Estas inequidades también son latentes en los 
procesos extractivos y son las críticas y alternativas que ofrecen los pueblos y 
mujeres indígenas, los que buscan proponer otras lógicas y formas de vivir 
(2016). Salvaguardando la autonomía de sus comunidades en los conflictos 
ambientales, estos han encontrado un nudo íntimo entre sus propios cuerpos 
y los territorios que defienden, en el doble sentido de la territorialidad extendida 
a la corporalidad y viceversa. 

En Argentina, por ejemplo, las Defensoras del Agua de Famatina son el 
brazo femenino de la Asamblea por la Vida de Chilecito en la provincia de La 
Rioja. Desde 2006, las localidades cercanas al cordón serrano de Famatina se 
organizaron ante la preocupación del impacto que tendrían las actividades 
mineras de la empresa Barrick Gold, quienes necesitaban alrededor de mil 
metros cúbicos de agua por día para la explotación de oro, siendo que el 
caudal diario para la zona era de solo 750 metros cúbicos (Origlia 2015).Las 
Defensoras del Agua junto con los integrantes de la asamblea lograron parar 
las actividades de esta minera mediante un corte de ruta que se prolongó 
durante casi dos años. Con la misma estrategia, bloquearon otras tres 
compañías extractivistas. 

También en este país se encuentra activo el Movimiento de Mujeres 
Indígenas por el Buen Vivir, quienes recientemente caminaron durante dos 
meses hasta llegar al Congreso de la Nación Argentina en Buenos Aires, con 
la finalidad de denunciar lo que acuñaron como terricidio (Millán 2019). Este 
concepto se refiere a la acción de los Estados-nación en conjunto con las 
empresas, a través de la cual emplean el extractivismo para continuar con el 
modelo de la economía desarrollista (Ruíz-Trejo 2021). De acuerdo con las 
plataformas de información del Movimiento, para ellas el terricidio es la muerte 
del ecosistema y está conformado por el ecocidio, femicidio y epistemicidio 
(Alderete and Pardo 2021). 

Así mismo, la región patagónica de Argentina se ha visto fuertemente 
marcada por el avance extractivista y la respuesta de su población en defensa 
de los recursos naturales (García-Gualda 2019). Desde hace más de 15 años 
la comunidad Mapuche2 Winkul Newen (ubicada en el centro de la provincia 

 
2 La Nación Mapuche se encuentra situada en el Cono Sur de América del Sur, de los territorios 
que hoy ocupan los estados de Chile y Argentina (Mariqueo and Calbucura 2002). Mapuche 
es una palabra que puede traducirse como “gente del territorio, de la tierra” (Cañuqueo 2018). 
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de Neuquén), ha resistido contra las actividades de la empresa estatal 
Yacimientos del Sur, que se dedica a la explotación y venta de petróleo y sus 
derivados. Pautrat (2016) ha etnografiado como las mujeres de dicha 
comunidad denunciaron la degradación ambiental causada por la empresa, y 
como esta fue el origen del crecimiento de casos de malformación física en 
recién nacidos de la región. 

En México, existe una larga herencia de mujeres contra el extractivismo, 
como las pertenecientes al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la 
Presa La Parota, en Guerrero, quienes, con una gran presencia de 
compañeras, asistieron a una marcha hacia Ciudad de México para pedir la 
cancelación del proyecto hidroeléctrico. Así mismo, se destacan las mujeres 
de la Organización de Campesinos Ecologistas de Petatlán y Coyuca de 
Catalán del Estado de Guerrero, quienes han logrado el retiro de empresas 
responsables de tala excesiva e irregular de sus bosques. En 2012, fue 
asesinada la dirigente Juventina Villa Mojica junto con su hijo por un grupo 
numeroso de hombres armados, cuando intentaban liderar el éxodo de 45 
familias para refugiarse del acoso de los talamontes y paramilitares (Navarro 
2019). 

También se deben mencionar a las mujeres zapatistas de Chenalhó, 
Chiapas, quienes salieron a detener la ocupación de sus comunidades por 
parte del ejército mexicano el 3 de enero de 1998, confrontación derivada de 
la matanza de Acteal; y las mujeres de Cherán, Michoacán, quienes en 2011 
organizaron el levantamiento de sus comunidades, cansadas de las 
extorsiones, secuestros y asesinatos a manos del crimen organizado y de los 
talamontes que amenazaban sus recursos forestales. Este último dato está 
fuertemente asociado a la defensa del territorio y los extractivismos en México, 
pues se entrama con la violencia inscrita en la llamada “guerra contra el narco” 
iniciada por Felipe Calderón en el país. En 2018 María Guadalupe Campanur 
Tapia, miembra de Cherán y activista por la seguridad de la comunidad 
purhépecha, fue desaparecida y hallada sin vida en una de las carreteras del 
estado de Michoacán (Navarro 2019). 

Por otro lado, el Grupo Regional de Género y Extractivas, en su capítulo 
México, ha involucrado también grupos de mujeres que buscan frenar el 
desarrollo de proyectos extractivistas, los cuales amenazan los bienes 
comunes y el derecho a una vida digna en sus comunidades. También brindan 
soporte a las mujeres en situación de vulnerabilidad por extractivas: coordinan 
acciones con otras organizaciones y movimientos de mujeres indígenas, 
visibilizando la problemática de género, fortaleciendo las redes de mujeres y 
difundiendo la lucha de la de las defensoras (Blanco and Dongo 2019). 

3. Mujeres en búsqueda de soberanía alimentaria 

La organización Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva 
Era (DAWN) describe la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos 
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a definir sus políticas agrarias y alimentarias, así como a proteger su 
producción y cultura en el ámbito de la alimentación (Santillana-Ortiz 2016).  

Las mujeres que viven en áreas rurales son clave para las economías 
de territorios en desarrollo. Aunque producen del 60 al 80% de los alimentos 
en el mundo, su trabajo ha sido viene siendo precarizado de manera histórica, 
generando brechas de inequidad en el acceso a la propiedad de la tierra, 
insumos agrícolas y educación(Santillana-Ortiz 2016). Ante este panorama, 
existen múltiples ejemplos de mujeres organizadas para construir nuevas 
formas de defensa del territorio, cuidar la biodiversidad y sensibilizar a la 
población sobre la importancia de la alimentación. 

En Argentina, se puede hablar del esfuerzo que han realizado las 
mujeres del colectivo La Verdecita, quienes fundaron una granja agroecológica 
que defiende el derecho de las comunidades a alimentarse saludablemente y 
sin agroquímicos en la provincia de Santa Fé. De acuerdo con Papuccio de 
Vidal (2011), esta granja ha tomado acciones vinculadas al derecho a la 
alimentación y a un medioambiente sano con el objetivo rector de lograr un 
cambio social alternativo al consumo del modelo capitalista. 

Papuccio de Vidal refiere también el ejemplo de las mujeres de las ferias 
francas3 de Montecarlo en la provincia de Misiones, quienes se han organizado 
como productoras rurales de los sectores menos favorecidos de la zona. La 
feria es resultado de una estrategia exitosa para enfrentar la inflación y alza 
de los costos de los alimentos, además de un involucramiento directo con en 
las luchas ambientales por el territorio (2011). 

En México, a pesar de las recomendaciones que múltiples organismos 
multilaterales han hecho al país sobre la necesidad de fomentar la soberanía 
alimentaria basada en la agricultura familiar, ningún gobierno ha atendido esta 
orientación, profundizando así la pobreza rural y la fragmentación de la 
estructura alimentaria (Rubio 2015). Sin embargo, existen movimientos de 
mujeres encaminadas para priorizar la producción local y regional de alimentos 
frente a la exportación, con la finalidad de desarrollar políticas solidarias. 

Uno de estos esfuerzos colectivos es la Red Tsiri, que desde 2009 tiene 
por objetivo rescatar la riqueza cultural y agronómica de las variedades locales 
de maíz criollo en la zona lacustre del estado de Michoacán. Las mujeres de 
la red buscan preservar la agricultura sostenible campesina y ayudar a 
valorizar los maíces a través de productos artesanales, para hacerlos 
sustentables “de la tierra a la mesa” (Masera-Astier and Astier 2014). A través 
de la red, se crean vínculos sin intermediarios entre los productores del maíz 
local, los talleres de las mujeres que elaboran los productos derivados de esta 
materia prima y una masa de consumidores conscientes. 

Hacia la Sierra Norte del estado de Puebla, se encuentra otro proyecto 
de solidaridad, equidad y respeto a la naturaleza: la cooperativa Tosepan 

 
3 Las ferias francas son pequeños mercados locales en donde campesinos/as y agricultores/as 
familiares concurren para comercializar de forma directa con el consumidor los alimentos que 
producen en sus chacras (García 2020). 
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Titataniske4. Siendo la primera organización indígena productora de café 
orgánico en el país, además de pimienta, canela, macadamia y otros frutos y 
plantas medicinales de manera sostenible (Moguel and Toledo 2004). Dentro 
de la cooperativa existe un programa liderado por y dirigido hacia mujeres para 
crear a su vez cooperativas de ahorro y préstamo que les permitan iniciar y 
gestionar panaderías, tortillerías y venta de artesanías(Toledo and Ortíz-
Espejel 2014). En 2018 Paulina Garrido asumió la presidencia de Tosepan 
Titaniske, siendo la primera mujer en ocupar esa posición. 

Por otro lado, se encuentran también las Asambleas de Mujeres de La 
Vía Campesina (organización internacional de la México y Argentina son 
parte), quienes defienden la agroecología como sistema de producción 
ancestral para garantizar la soberanía alimentaria. Han nombrado a la 
agroecología “lucha del movimiento campesino” a nivel mundial, siendo esta 
una de las principales demandas del Feminismo Campesino y Popular 
(Graciele-Seibert 2017). La colectiva trabaja codo a codo y en solidaridad con 
los hombres de la asociación, ofreciendo “análisis político, experiencia y 
energía para el objetivo compartido de crear un futuro que sea más justo, 
igualitario, pacífico, ecológico y vivificante”(Santillana-Ortiz 2016). 

4. Mujeres contra el cambio climático

La crisis ambiental nos afecta de modo diferenciado, de acuerdo con
los entramados sociales y culturales que atraviesan nuestros cuerpos y 
mentes. Por esta razón, fenómenos como el cambio climático tienen mayores 
repercusiones en el caso de las mujeres cis y trans, pero también en las 
infancias, la diversidad sexual y personas afectadas por la pobreza, el racismo, 
la edad y la nacionalidad(Ulloa et al. 2008). Esta comprensión de la 
vulnerabilidad socioambiental es retomada por la ONU Mujeres, que preparó 
una web interactiva para saber cómo afecta el cambio climático a las mujeres5. 
Entre las consecuencias, resaltan un aumento de mortalidad materna, 
violencia contra la mujer y feminización de la pobreza, así como un descenso 
en el acceso a seguridad, servicios de salud y saneamiento. 

En el caso de Argentina, durante el 2020 se presentó la Guía de Género 
y Cambio Climático, documento basado en la “Caja de herramientas de 
género” elaborado previamente por el programa EUROCLIMA+, donde se 
sistematizó la información recabada en talleres y encuentros previos de 
especialistas, extensionistas y productoras sobre el tema en el país (Gornitzky 
2020). Durante este año se realizó (dónde, cómo, qué reunió, a quiénes) la 
jornada “Guardianas del Ambiente”, que puso en común los trabajos en 
materia ambiental que lideran mujeres en todo el país, y que tuvo como 
objetivo “visibilizar cómo el cambio climático tiene impactos diferentes, 

4 Tosepan Titataniske quiere decir “unimos venceremos” en nahua (Toledo and Ortíz-Espejel 
2014). 
5 Esta iniciativa se puede visitar en:  
https://interactive.unwomen.org/multimedia/photo/climatechange/es/index.html 
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generalmente más profundos, en las mujeres y en las disidencias” (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2021). 

De manera particular, la científica Argentina Inés Camilloni y miembro 
del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés), ha sido una de las principales portavoces de los efectos del cambio 
climático en Argentina y de las injusticias sociales que esta crisis acarrea 
(Camilloni and Barros 2020).  

Por otro lado, atendiendo a la necesidad de preservación de 
biodiversidad para mitigar los efectos del cambio climático, desde el 2018 se 
han realizado los “Encuentros de mujeres por la conservación del monte” en 
Misiones. Organizadas a través de la Fundación Vida Silvestre Argentina 
(FVSA), buscan alcanzar 150 hectáreas de recuperación boscosa mediante la 
plantación de especies nativas en la provincia, con la finalidad de fortalecer los 
corredores de biodiversidad que se han visto amedrentados, y recuperar los 
servicios ambientales del bosque (FVSA Selva Paranaense 2019). 

En el territorio mexicano, las mujeres de las zonas rurales han sido 
vulnerables, pero también agentes de cambio en los temas que se agudizaron 
con el cambio climático: la producción de alimentos, el agua y la conservación 
de la biodiversidad (Pérez 2018).  

Es el caso de Leydy Pech, apicultora quien junto con otras mujeres de 
la zona de Hopelchén, Yucatán, crían y preservan la abeja melipona beecheii, 
especie domesticada desde hace cientos de años por el pueblo maya de 
México(López Barreto 2021). Fundando el grupo Kooleb-Kab 6, lograron 
detener la siembra de soja transgénica por la empresa Monsanto en 2017, que 
utiliza monocultivos y va degradando el ecosistema.  

Por otro lado, la Organización de Mujeres de la Sierra de Petatlán en el 
estado de Guerrero, se fundó en 2002 con la finalidad de cuidar el bosque, su 
fauna e impulsar la siembra de hortalizas en huertos familiares (Aranda-
Sánchez and García-Campuzano 2007). El bosque del territorio en el que 
habitan se ha visto históricamente asechado por la compra y explotación de la 
madera a trasnacionales extranjeras. Lideradas por Celsa Valdovinos, esta 
colectiva de mujeres se ha dedicado principalmente a la reforestación de sus 
tierras, pues entienden el vínculo entre la tala excesiva y los cambios en el 
ciclo del agua(Arias 2020). 

6 “Mujeres que trabajan con abejas” en maya. 
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5. Mujeres por una transición energética justa7

Íntimamente ligado al cambio climático se encuentra el uso de la
energía que se desprende de la quema de combustibles fósiles8 y sus 
respectivas emisiones globales de CO2. Si observamos el eje de la energía 
desde la óptica de la desigualdad y las relaciones de poder, se puede inferir 
que las mujeres son las principales afectadas de este modelo energético (del 
Campo 2017). 

Son también muchas mujeres quienes se han encargado de realizar una 
crítica aguda a la forma en que producimos y consumimos energía. En 
Argentina, la comunicóloga ambiental Mora Laiño ha señalado la necesidad 
de comprender la transición energética en clave de género, con la finalidad de 
abordar la problemática en el marco de procesos de acceso a derechos que 
han sido negados históricamente (Laiño 2021). En este sentido, las miembros 
de la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables de Argentina (AMES), 
buscan impulsar una mayor contribución de la mujer en el sector de las 
energías sustentables, pues las consideran claves para una transición 
energética sostenible(Gadea 2021). 

Por otro lado, el Taller Ecologista de la provincia de Rosario, también 
tiene entre sus áreas de trabajo un grupo de ecofeminismo, que está 
conformado por mujeres militantes que buscan construir alternativas al modelo 
energético actual. Dentro del Taller se ha realizado un reporte sobre transición 
energética en el país, donde destaca la idea de que el camino debe ser popular 
y orientado hacia el decrecimiento; es decir, hacia una economía “menos 
material y energética”, así como la posibilidad de cambiar las relaciones de 
poder para conseguir desarrollarla (Bertinat, Chemes, and Forero 2020). 

En México, la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia 
Energética ha impulsado la perspectiva de género, buscando la igualdad 
sustantiva dentro del sector. Asimismo, desde 2018 lanzaron una hoja de ruta 
de género para la transición energética en el país. Principalmente se han 
encargado de promover que las mujeres puedan ser agentes de cambio en la 
toma de decisiones sobre el uso sostenible de energías renovables en este 
proceso. 

6. A modo de cierre

Como parte de una investigación doctoral más amplia, el presente
trabajo pretendió recabar los distintos movimientos, colectivos y grupos de 

7 El término de transición energética se utiliza generalmente para nombrar un cambio 
estructural a largo plazo en los sistemas energéticos que nos sostienen. Se agrega el adjetivo 
“justa” en el sentido de que este proceso debería tomar en cuenta las formas de desigualdad 
y pobreza que atraviesan los distintos cuerpos que habitan el mundo. 
8 Los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a 
nivel mundial y el sistema energético es la fuente de aproximadamente dos tercios de las 
emisiones globales de CO2 (IPCC 2019).  
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mujeres que enmarcan su misión en torno al medio ambiente. Organizando la 
información con el recorte temático sugerido en cuatro grandes grupos, se 
ofrece una perspectiva amplia de las acciones que estas mujeres han tomado 
en favor de la defensa de la vida. 

Se espera que este breve recorrido en dos países latinoamericanos 
pueda contribuir a la discusión y visibilización de los grupos autoconvocados 
de mujeres que comienzan a producir conocimiento sobre la intersección del 
medio ambiente y el género desde la praxis, así como a la discusión teórica 
de los mismos.  

La construcción de este Estado del Arte como investigación documental 
busca trascender reflexiva y situadamente el conocimiento acumulado, pero 
muchas veces no reconocido, de muchas de estas mujeres y de sus 
comunidades para despertar la consciencia de la profunda interconexión que 
tenemos los seres vivos unos con otros, y cómo romper ilusiones de desarrollo 
capitalista, conduce a sembrar la libertad de los que vienen. 
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