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Introducción 

En la presente ponencia compartimos los avances del proyecto de investigación 

“Acción colectiva, feminismos y diversidades de género: construcción de sentidos y procesos 

de transformación social” (FACE-UNCo), iniciado en el año 2022. En el mismo nos 

proponemos analizar comprensivamente iniciativas colectivas y activistas (grupxs, redes, 

colectivxs, procesos de movilización social, etc.) vinculadas a los feminismos y a las 

diversidades de género existentes, en las provincias de Rio Negro y Neuquén durante 2023-

2024.  

Se trata de un estudio descriptivo transversal con un enfoque eminentemente 

cualitativo, en el cual partimos de la idea de que somos parte de sociedad que multiplica 

permanentemente desigualdades que son situadas, que están producidas interseccionalmente y 

que tienen un carácter multidimensional. En ese marco, se hace necesario visibilizar las 

múltiples opresiones y desigualdades existentes y dar cuenta de las diversas iniciativas 

colectivas y activistas vinculadas a los feminismos y las diversidades de género que, en sí 

mismas, constituyen espacios de construcción de saberes y haceres alternativos. En esta 

oportunidad, contaremos acerca de las 87 iniciativas colectivas que identificamos, vinculadas 

a los feminismos y las diversidades de género existentes en la zona.  
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Objetivos 

Objetivo general  

Analizar comprensivamente iniciativas colectivas y vinculadas a los feminismos y a las 

diversidades de género existentes en las provincias de Rio Negro y Neuquén durante 2023-

2024. 

Objetivos específicos  

• Mapear las iniciativas colectivas y activistas (grupxs, redes, colectivxs, procesos de 

movilización social, campañas, etc.) vinculadas a los feminismos y a las diversidades de género 

actualmente existentes en las provincias de Rio Negro y Neuquén. 

• Seleccionar algunas de ellas y caracterizarlas en profundidad  

• Analizar las articulaciones e incidencias que se dan entre estas iniciativas y las distintas 

instancias del Estado. 

• Caracterizar las situaciones emergentes y las transformaciones en la acción colectiva 

que se han configurado en las distintas iniciativas a partir de la pandemia iniciada a principios 

del año 2020. 

 

Metodología 

El posicionamiento epistemológico de la presente investigación toma aportes de las 

perspectivas feministas (Haraway, 1991; Fox Keller, 1989), epistemologías trans (Radi, 2019) 

y decolonial (Castro Gomez, 2014; Vargas Monroy, 2010). 

A nivel metodológico, nos nutrimos de los aportes de la Investigación Militante (Colectivo 

Situaciones, 2004) que apuesta al compromiso con la transformación social y a la consideración 

del otrx como compañero de lucha. Partiendo de este marco, realizamos un estudio descriptivo 

transversal con un enfoque eminentemente cualitativo que sigue una lógica no extractivista de 

investigación (Rufer, 2016). Se trabaja desde la perspectiva de los actores que forman parte de 

las iniciativas que se estudian, entendiendo a éstos como productores de conocimiento y de su 

realidad; como interlocutores válidos en el proceso de construcción de conocimiento; y como 

colaboradores en el proceso de investigación 

La estrategia metodológica contará con dos grandes momentos: 1) uno primero donde se 

buscará identificar distintas iniciativas colectivas vinculadas a los feminismos y las 

diversidades de género existentes en las Provincias de Río Negro y Neuquén; y 2) uno segundo 
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donde, a partir de la selección de algunas iniciativas, se buscará documentar y caracterizar en 

profundidad algunas de ellas desde un enfoque de estudios de casos (Archenti, 2007:238).  

 

El mapeo y la base de datos 

El mapeo 

Esta etapa de la investigación pertenece al primer momento metodológico antes 

mencionado. Aquí nos enfocamos en realizar un mapeo de las experiencias colectivas de Río 

Negro y Neuquén que pudimos acceder, principalmente a través de las redes sociales. En una 

primera instancia consideramos los colectivos que formaron parte de nuestros antecedentes de 

investigación, también varixs integrantes del equipo pudimos listar experiencias colectivas por 

nuestra propia experiencia de vida, trabajo y militancia. 

Por mapeo entendemos la ubicación territorial en tiempo y espacio de las experiencias 

colectivas que estudiamos. También partimos de la idea de que los mapas nos permiten indagar 

en “las narraciones, conversaciones, vidas y canciones vividas en un lugar, y son inseparables 

de los contextos políticos y culturales en que se usan” (Warren, 2004 citado en Garrido, 

2011:16). El mapa no es sólo información, es una herramienta crítica, supone una tarea 

colectiva de reconstrucción del entramado de cada situación, de relevar (más que totalizar) la 

complejidad de los territorios.  

Nuestros criterios de inclusión son: que sean experiencias colectivas, que hayan estado 

en funcionamiento en el año 2022; y que estén vinculadas a los feminismos y diversidades en 

las provincias de Neuquén y Río Negro. Dentro de los feminismos podemos mencionar grupos 

que hacen hincapié en una mirada puesta en los pueblos originarios, otros más vinculados a las 

violencias de género (aborto, femicidios, maternidades, cuidados), y aquellos que se involucran 

con economías más solidarias. Dentro de las organizaciones interesadas en las diversidades de 

género, se encuentran aquellas que están integradas con población adulta trans y las que están 

comprendidas por familias de infancias y adolescencias trans.  

Los criterios que tenemos en cuenta para la exclusión de experiencias colectivas en el 

mapeo son: que no sean parte de forma orgánico de un partido político y que no pertenezcan a 

un establecimiento estatal. Tampoco consideramos aquellos espacios institucionalizados como 

los colegios de profesionales o los gremios.  

 

La base de datos 
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A medida que construíamos el mapeo y que indagábamos en facebook, instagram, 

youtube y en los distintos grupos de whatsapp a los que varias de nosotras pertenecemos por el 

trabajo cotidiano o por la militancia; íbamos conociendo sobre algunos colectivos que se 

agrupaban, otros que frenaban sus actividades por un tiempo, o una agrupación que por algún 

motivo había cambiado su nombre, entre otras situaciones. 

El objetivo del registro fue recorrer las publicaciones que realizaban las experiencias y 

que nos mostraban algo de sus trayectorias. Cuándo se habían iniciado como espacio colectivo, 

quiénes lo integraban, qué objetivos se proponían, qué actividades realizaban, cómo eran sus 

logos, cómo se denominan, si pertenecían a una red nacional y si tenían presencia en más de 

una localidad. De esta manera, dimos nuestros primeros pasos para el segundo momento 

metodológico que es el estudio en profundidad de las experiencias colectivas seleccionadas.  

Es importante aclarar que la información que pudimos recabar es limitada ya que se 

circunscribe a lo que fuimos visualizando en las redes sociales. En algunos casos puede suceder 

que no estemos dando cuenta de todos los objetivos que se proponen o que no estén 

contempladas todas las actividades que realizan.  

 

Las experiencias colectivas 

En total registramos 87 experiencias colectivas en las provincias de Río Negro (47) y 

Neuquén (24). Luego, hay experiencias que pertenecen a ambas provincias (9), y otras de Río 

Negro que comparten territorio con Buenos Aires (6) y Chubut (1). Otro aspecto a señalar es 

que las experiencias colectivas rionegrinas se encuentran distribuidas en más de 20 localidades, 

mientras que las neuquinas se concentran mayormente en la capital (16 de 24). 
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La importante diferencia en la cantidad de iniciativas que se desarrollan en Río Negro 

y su distribución territorial en comparación con las de Neuquén, podría explicarse en parte, por 

el proceso histórico rionegrino en la diversidad productiva y su impacto en la conformación de 

los movimientos sociales.  

La producción se ha encontrado distribuida en manos de diferentes sectores dominantes, 

lo que ha generado una descentralización del poder político que en apariencia se encuentra 

establecido (al menos en lo que a la administración central se refiere) en la ciudad de Viedma. 

Sin embargo, la región del Alto Valle -que contiene a ciudades como Cipolletti, General Roca 

(también llamada Fiske Menuco) y Villa Regina, entre otras- y la ciudad de Bariloche han 

Experiencias colectivas y activistas según provincias y localidades 

Provincias y localidades Cantidades

Neuquén 24
Chos Malal 1
Junín de los Andes 2
Neuquén Capital 16
Neuquén Capital, Centenario y alrededores 1
Plottier 1
San Matín de los Andes y Junín de los Andes 1
Zapala 2

Neuquén y Río Negro 9
Alto Valle 5
s/d 4

Río Negro 47
Allen 2
Balsa de las Perlas 1
Bariloche 3
Catriel 5
Cinco Saltos 2
Cipolletti 6
El Bolsón 2
Fiske Menuco 9
General Fernández Oro 3
Ingeniero Huergo 1
Localidades que integran la línea sur de la provincia de Rio 
Negro: Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, 
Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía, 
Valcheta, Ñorquinco 1
Maquinchao 1
San Antonio Oeste, Las Grutas 1
San Antonio Oeste, Las Grutas y Puerto San Antonio Este 2
Viedma 2
Villa Regina 3
s/d 3

Río Negro y Buenos Aires 6
Viedma y Carmen de Patagones 6

Río Negro y Chubut 1
norte de Chubut y sur de Río Negro 1

Total general 87
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incrementado su posicionamiento; esa distribución del poder también se expresa en los 

movimientos sociales ya que, a diferencia de la provincia de Neuquén, no es posible reconocer 

una ciudad específica en donde se despliegue la protesta social. Es por esta razón que las 

intendencias y los concejos deliberantes tienen una centralidad política importante en cada una 

de las grandes ciudades rionegrinas, como las ya mencionadas Viedma, Bariloche, General 

Roca y Cipolletti. Es en el marco de lo local en donde se dirime la mayor parte de los conflictos 

sociales (Bercovich, 2021). 

En el caso de la provincia de Neuquén, en términos productivos, la extracción de 

hidrocarburos no solo representa la principal fuente de riqueza, sino que además revela la 

conformación de relaciones sociales de tipo contradictorias (Bonifacio, 2017). La presencia de 

estos antagonismos produce sistemáticamente resistencias sociales en la vida política neuquina 

y es el accionar colectivo el que pone en tensión a esta formación estatal y sociocultural.  

 En ese marco, la existencia del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobernó 

hegemónicamente la provincia desde sus inicios (1961) hasta el 2023, construyó sus prácticas 

políticas alrededor de la concentración de un fuerte liderazgo y personalismo que decantó en 

prácticas de patronazgo y clientelismo. En cuanto a la sociedad civil, siguiendo a Aiziczon 

(2005), Neuquén puede pensarse como un campo de protesta que comienza a cristalizarse en 

los años ‘90 con las puebladas de Cutral Co y las masivas huelgas de docentes nucleados en 

ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén). Este sindicato docente 

siempre fue un gran contenedor de los conflictos sociales, es decir, a diferencia de otros 

gremios a nivel nacional, los movimientos sociales encontraron a dicho sindicato con 

participación activa “casi como uno más; incluso más que eso: como condición de posibilidad 

de los propios movimientos y del discurso de resistencia” (Camino Vela, 2007:126). 

Tipo de experiencia colectiva y activista 

Las experiencias colectivas y activistas que mapeamos están vinculadas en su gran 

mayoría a los feminismos (59,8%), en menor medida a las diversidades de género (24,1%), a 

ambos (9,2%), y a procesos masivos de movilización social vinculados con dichos temas 

(6,9%).  
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 Las iniciativas vinculadas a los feminismos (59,8%) abordan una amplia variedad de 

temas reflejando luchas y necesidades a lo largo de la historia. Así, las experiencias han 

impulsado y se han involucrado en visibilizar y generar herramientas que faciliten el 

empoderamiento de las mujeres. Podemos mencionar acciones concretas sobre el acceso seguro 

y legal del aborto, la violencia y discriminación de género, las desigualdades laborales de las 

mujeres, en las problemáticas específicas de las mujeres indígenas, en el arte libre de 

estereotipos, entre otras.  

 Las experiencias colectivas referidas a las diversidades de género plantean una serie de 

temas y desafíos específicos relacionados con los derechos y el bienestar de las personas que 

agrupan. Podemos mencionar las luchas por el reconocimiento de las identidades de género, el 

acceso a la atención médica, a la educación, al empleo, a la vivienda, a la prevención y 

educación de la salud sexual, la violencia y discriminación que sufren, etc. 

 También encontramos organizaciones que trabajan tanto por temas de los feminismos 

como por los de las diversidades de género. Por último, hacemos referencia a los procesos 

masivos de movilización social vinculados a los feminismos y a las diversidades de género, 

como las marchas, manifestaciones o protestas que convocan a una gran cantidad de personas 

que se reúnen para expresar sus demandas o apoyar una causa específica. Estos espacios son 

organizados por movimientos sociales, sindicatos, grupos de activistas, organizaciones de la 

sociedad civil u otros grupos con intereses comunes. Algunas surgen a nivel nacional y tienen 

su impronta local como la Marcha del Orgullo y otras han sido producto de los conflictos 

Tipo de experiencia colectiva y activista
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sociales emergentes en un contexto determinado como la Marcha del Triple Crimen en 

Cipolletti. 

Año de inicio de las actividades colectivas 

Las experiencias colectivas que registramos iniciaron sus luchas en el periodo 1995-

2022. Para una mejor comprensión, dividimos ese periodo en cuatro etapas y realizamos una 

breve caracterización del contexto social y político. La primera etapa comprende los años 1995 

hasta el año 2007, caracterizada por el estallido social, político y económico del 2001 y por la 

implementación del primer gobierno kirchnerista de políticas de empleo y de protección social. 

La segunda, va desde el año 2008, segundo gobierno kirchenerista, hasta el inicio del periodo 

macrista en 2015; la tercera, está enmarcada desde el 2016 hasta el 2019. Por último, la cuarta 

etapa incluye el contexto de pandemia hasta el 2022. 

 

 
Las experiencias colectivas más antiguas que mapeamos son Conciencia Vidha, que 

surgió en 1995 y agrupó a mujeres trans; y ATTTA (Asociación Travestis, Transexuales y 

Transgénero de Argentina), que en la provincia inició sus actividades en 1996. Ambas se 

ubicaron en Neuquén Capital y en ese momento se propusieron luchar por el trabajo sexual y 

por el acceso al sistema de salud de las personan que contraían HIV.   

En un contexto nacional de grave crisis social y económica que finalmente termina con 

la caída del gobierno nacional de De la Rúa en el 2001, emergieron en nuestra región, la Marcha 

del Triple Crimen en Cipolletti (1998), la Marcha del Orgullo (2000), ambas conforman dos 

procesos de movilización social masiva. La primera es una marcha que reclama memoria y 

justicia por un triple femicidio en la cuidad de Cipolletti, en ese momento se hablaba de triple 

crimen, ya que el concepto de femicidio aún no estaba visibilizado. Años más tarde, en el 2007, 
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en General Fernández Oro, surge la Marcha por Otoño Uriarte, en la cual se recuerda el 

femicidio de una adolescente víctima de la trata de personas y finalmente asesinada. La 

segunda, es la Marcha del Orgullo que en sus inicios tuvo como objetivo visibilizar la 

comunidad de homosexuales, lesbianas y trans.  

En la segunda etapa (2008-2015), podemos identificar la aprobación de la Ley de 

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 

2009; la Ley de Salud Mental y Ley de Matrimonio Igualitario en 2010. La primera promueve 

la despatologización de la orientación e identidad sexual prohibiendo realizar un diagnóstico 

médico sobre estas bases y la segunda, reconoce el derecho al matrimonio a personas del mismo 

sexo. Asimismo, se aprobó la Ley de Identidad de Género en 2012, que permite que las 

personas sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos 

personales con el nombre y el género vivenciado, así como también ordena que los tratamientos 

médicos necesarios vinculados con la identidad autopercibida deban ser considerados en el 

Programa Médico Obligatorio garantizando la cobertura de las prácticas en todo el sistema de 

salud.  

No obstante, uno de los problemas recurrentes luego de la aprobación de leyes es la 

puesta en marcha de las mismas, sin la cual no es posible considerar que la demanda ha tenido 

un éxito total. Las dificultades para efectivizar las legislaciones detalladas anteriormente fueron 

especialmente evidentes. En nuestro registro, son 14 las experiencias colectivas que iniciaron 

sus actividades entre 2008 y 2015. 

 La asunción del gobierno de Mauricio Macri en 2015 se caracterizó por tener una baja 

apelación a la movilización de la sociedad civil. Más bien, se trató de un proyecto que entendió 

la política a través de un marcado perfil elitista. En ese contexto, el colectivo de mujeres, con 

la implementación de las políticas económicas y sociales llevadas a cabo, se vio recrudecido, 

precarizado y violentado (Gradin, 2018). Sin embargo, el salto a la masividad y a la emergencia 

del movimiento feminista como sujeto político más importante de los últimos años, pudo 

materializarse en el inicio de una nueva etapa que fue con el colectivo “Ni una Menos”, en el 

año 2015. Fueron tiempos de movilización y logros ya que la agenda de género y diversidad se 

permeó, como nunca antes, de una heterogeneidad de actores sociales como lo son los medios 

de comunicación, las familias, los sindicatos y los partidos políticos. A partir del año 2015, 

observamos una importante cantidad de experiencias colectivas que surgieron, de hecho, casi 

la mitad (41) lo hizo entre el 2016 y el 2019.  
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En 2018, el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue uno 

de los más polémicos de la historia democrática. No caben dudas de que dejó como resultado 

una importante masividad y organización, con el surgimiento de colectivos en todo el país y 

específicamente en la Patagonia, a pesar de rechazarse en el Senado de la Nación.  

El período es recordado como un momento de organización, pero también de resistencia 

ante la represión que el macrismo introdujo en las políticas públicas y en la percepción social 

de quienes habitaron los espacios públicos, consolidándose la criminalización de la protesta. 

La trayectoria militante y organizativa del movimiento feminista hizo que se conformara como 

el actor fundamental de la resistencia (Gradin, 2018). 

Los años 2020 y 2021 estuvieron marcados por el Aislamiento Social Preventivo 

Obligatorio (ASPO) impuesto en Argentina a partir de marzo de 2020 en respuesta a la 

pandemia de COVID-19, impactando fuertemente en la vida cotidiana de las personas, grupos 

y culturas, generando procesos de reorganización individual y colectiva para afrontar la crisis. 

Dicho contexto generó cambios profundos en los hábitos de vida de la población, visibilizando 

y profundizando estructuras de desigualdades y vulnerabilidades preexistentes (Drovetta & 

Morales, 2021) así como también, transformando las maneras en que las distintas experiencias 

colectivas se organizaban (Parra, 2023). En total, fueron 19 (22% del total del mapeo) las 

iniciativas que surgieron en ese periodo. Claramente en esta etapa los repertorios de las 

acciones colectivas se asentaron en las redes sociales reconfigurando los modos de 

organización social. 

Los objetivos que se proponen 

 Las experiencias colectivas mapeadas se proponen distintos tipos de objetivos 

vinculados a buscar igualdad, justicia e inclusión en la sociedad. La mayoría de las experiencias 

colectivas (84%) se proponen visibilizar las desigualdades existentes en las identidades de 

género que no son hegemónicas. Al mismo tiempo, buscan concientizar sobre las distintas 

discriminaciones y violencias hacia las mujeres que ha impuesto y reproducido el sistema 

patriarcal a lo largo de la historia. En este sentido, trabajan para erradicar la violencia 

doméstica, el acoso sexual, la trata de personas y otras formas de violencia basada en el género. 

También promueven el empoderamiento de las mujeres, afianzando la autoestima, la confianza 

y la participación activa de ellas en la toma de decisiones a nivel individual y colectivo. 
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Podemos mencionar a 100% Diversidad, Asamblea 8M Fiske, Asociación MuGeres de Villa 

Regina, entre otras. 

 Un 55% de las experiencias colectivas tiene como objetivo denunciar abusos, 

violaciones y situaciones de discriminación. Al mismo tiempo luchan por el cumplimiento de 

leyes y normativas como la Ley de Identidad de Género, el cupo laboral trans en municipios 

neuquinos, ley IVE/ILE, etc. Aquí se encuentran Casa La Berkins de Allen, Casa Feminista 

Plottier, Conjura Feminista, etc.  

 Por su parte hay un 31% que tiene entre sus objetivos la difusión de lo que van 

trabajando, en la mayoría de los casos con una importante presencia en las redes sociales. La 

Glorieta, La Hoguera Transfeminista, Las Peludas Colectiva son ejemplos de experiencias que 

se proponen tal fin.  

 Las experiencias colectivas que se proponen la enorme tarea de acompañar y asesorar 

a quienes se acercan representan al 25% del mapeo. Este objetivo está relacionado con los 

vacíos que tienen los Estados para dar respuesta a las distintas demandas. Así podemos 

mencionar a La Revuelta, Infancia Arcoiris, Alquimia Doulas y a las distintas socorristas 

distribuidas en ambas provincias.  

 En menor medida, un 16% de las iniciativas se proponen impactar en las políticas 

públicas tales son los casos de Asociación Civil Quillagua, Nueva Crianza, Abofem, etc. Por 

último, un 5% impulsa el trabajo cooperativo y/o solidario.   
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Las actividades que realizan  

 El repertorio de actividades que llevan a cabo las experiencias colectivas es variado. 

Más de la mitad (51,7%) participa de marchas y convocatorias como la Marcha del Orgullo, 

3Junio, 8M, las convocatorias a marchas que denuncian femicidios de la región, etc. También, 

el 36,8% organiza espacios de encuentro, debate y formación como son los foros, las jornadas, 

los talleres, el cine debate y los conversatorios. Un porcentaje similar (34,5%), tiene como 

actividad acompañar y asesorar, tal es el caso de las socorristas que acompañan el proceso del 

aborto de manera informada y segura o las organizaciones que asesoran sobre el cambio 

registral en personas trans o sobre el acceso a tratamientos hormonales.  

 El 32,2% realiza escraches a abusadores, violadores y femicidas. También llevan a cabo 

denuncias públicas en distintos medios de comunicación sobre situaciones específicas, como 

estados de situación de condenas a femicidas o malas condiciones edilicias de refugios de 

mujeres y hogares de niños, niñas y adolescentes. 

 Otras actividades que realizan las experiencias colectivas son la presencia activa en 

redes sociales, las puestas artísticas, la organización de ferias y colectas. Todas estas 

modalidades las realizan el 17,2% de las iniciativas. En menor medida, hay experiencias que 

difunden cómo se organizan internamente (13,8%) y otras que producen contenido audiovisual 

(9,2%). 
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El territorio y las redes nacionales 

El territorio y las redes desempeñan un papel crucial en los feminismos y diversidades 

de género ya que permiten tener un gran impacto social. Así, el 18% de las experiencias 

colectivas tienen presencia en distintas localidades, como ATTS (Fiske, Bariloche, Regina) o 

la Multisectorial de Mujeres (Catriel, Cipolletti, Fiske). 

Respecto de las redes nacionales, el 29% pertenece a alguna. Podemos mencionar a 

Movimiento Lésbico que participa de la Red Federal de Diversidad o Muma Bariloche que 

pertenece a la Red Federal de Mujeres. El territorio en las iniciativas colectivas plantea la 

necesidad de atender las situaciones locales, a la vez que pertenecer a una red que agrupe las 

demandas a nivel nacional.  

 

La iniciativa tiene presencia en distintas localidades de la provincia

82%

18%

No

Sí
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Reflexiones finales 

En el contexto actual de nuestro país, el espacio público se convierte en escenario de discursos 

de odio que no solo perpetúan estereotipos y prejuicios, sino que también legitiman la violencia 

contra todas las experiencias colectivas que hemos mapeado. La necesidad de intervenir y 

transformar este panorama es urgente, ya que el discurso de odio no es simplemente una 

expresión de opiniones extremas; actúa como un catalizador que puede escalar rápidamente 

hacia formas de discriminación y violencia más concretas. Por ello, es crucial no solo condenar 

estas manifestaciones de odio, sino también promover activamente la revalorización del trabajo 

colectivo de las diversas comunidades afectadas.  

Al visibilizar y valorar las experiencias y sus contribuciones, como equipo de investigación 

fomentamos la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa, donde el respeto 

mutuo y el reconocimiento de la dignidad humana puedan prevalecer sobre cualquier forma de 

odio e intolerancia. 

En la actualidad, si bien nos encontramos trabajado con mayor profundidad en el segundo 

objetivo específico nuestra investigación presenta un gran desafío: cuidar a lxs protagonistxs 

que de manera solidaria y amorosa han ido aportando al proyecto de investigación de este 

contexto tan cruento. En ese marco, iniciamos la caracterización en profundidad de las 

sigueintes experiencias: Río Jarana: agrupación de Tambores y Danza Feminista-Disidente 

(Alto Valle Neuquén y Río Negro), Nueva Crianza: organización de familias y niñeces trans 

(Alto Valle Neuquén y Río Negro), Emergencia Fiske: Campaña por la Emergencia Nacional 

La experiencia participa de una red nacional

71%

29%

No

Sí



 
 

15 
 

en Violencia contra las Mujeres (Fiske Menuco, Río Negro), 8M: Día Internacional de la Mujer 

(movilización en Neuquén capital), 3J Ni una menos (movilización en Neuquén capital), 

Marcha del Triple Crimen (Cipolletti, Río Negro) y Marcha del Orgullo (movilización en 

Neuquén Capital). 

 


