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La Revista Latinoamericana de Estudian-
tes de Geografía (RELEG) presenta una 

nueva edición sobre geografía y feminismo. El 
feminismo y los estudios de género han impac-
tado profundamente en nuestra disciplina des-
de hace varias décadas. Por ello, en esta ocasión 
convocamos a estudiantes a aportar, desde sus 
intereses y propias miradas, reflexiones sobre 
las geografías feministas. Sean estas palabras 
una introducción a la temática general de esta 
edición y a los textos que recibimos y fueron 
aprobados, después de pasar por el proceso de 
dictaminación.

Aunque se dice que el feminismo como mo-
vimiento político tiene su origen en las regiones 
históricamente centrales del mundo, en cada 
uno de los países, regiones o continentes, mu-
jeres han activado sus voces y actos desde di-
versas trincheras a lo largo del tiempo, quizá 
no autonombrandose como “feministas”, pero 
sí realizando movilizaciones, creando organiza-
ción, pensando la construcción de ser mujer.

Desde diversos ámbitos académicos y acti-
vistas existe la preocupación e interés de inves-
tigar sobre la historia y genealogía de lo que hoy 
se nombra como feminismo y una de las pri-
meras certezas es que su desarrollo y existencia 
actual está lejos de ser un movimiento homo-
géneo y que el término pueda nombrarse desde 
un ideal monolítico. Si partimos desde nuestro 
lugar de enunciación a gran escala, América La-
tina, podríamos pensar como uno de los oríge-
nes de nuestros feminismos, a la taína Anacao-
na que luchó contra la invasión y yupo colonial 
en la isla de Quisqueya, que posteriormente se 
conocerá como La Española y que alberga a Re-
pública Dominicana y Haití.

Así que, frente a esas historias que pretenden 
invisibilizar a mujeres de países no centrales o 
que se empeñan en buscar un orígen único, po-
dríamos decir más acertadamente que fue en 
Europa y, posteriormente, en Estados Unidos 
donde se comenzó a usar en luchas reivindi-
cativas de mujeres la palabra “feminismo”, las 
mismas que se dieron en el contexto de grandes 
manifestaciones y transformaciones sociales a 
los largo del siglo XIX y XX, donde mujeres han 
jugado un papel crucial. Pensar en las sufragis-

Editorial

tas británicas de principios de siglo XX, las nor-
teamericanas organizadas luego de la década 
del 1970 o aquellas que, junto a las disidencias y 
diversidades sexuales, se han conformado como 
nuevas oleadas feministas desde la segunda dé-
cada del siglo pasado. Estos emprendimientos 
han sido ejemplos cruciales para comprender el 
carácter fluctuante y gran diversidad que existe 
en los feminismos; también denotan la perse-
verancia de las colectivas feministas frente a las 
injusticias diversas del sistema patriarcal que 
han atravesado y que siguen siendo indignantes 
en la actualidad.

En el caso latinoamericano, los movimien-
tos feministas, su organización y reclamos, dis-
tan mucho de los movimientos surgidos en los 
grandes centros de poder mundial y sus prin-
cipales metrópolis. En nuestra región, su ori-
gen está ligado a luchas de mujeres de pueblos 
originarios de largo aliento, personas histórica-
mente oprimidas y de mujeres con activa parti-
cipación en procesos independentistas en el si-
glo XIX, aunque en la historia oficial hayan sido 
sistemáticamente borradas e invisibilizadas en 
los distintos relatos de las epopeyas emancipa-
torias, como lo apuntó Tarducci en su cátedra 
“Feminismo y movimiento de mujeres en Amé-
rica Latina” (2019: 1). Más tarde, diversas mu-
jeres de manera individual y colectiva tuvieron 
una participación fundamental en los procesos 
de construcción nacional y constitucional de los 
nacientes Estados latinoamericanos, aunque 
tampoco han sido nombradas ni sus aportes.

Es hasta la constitución de los primeros par-
tidos políticos latinoamericanos, luego de la dé-
cada de 1920, donde las mujeres comenzaron 
activamente a organizar frentes y movimientos 
que procuraban el reclamo sobre sus derechos 
civiles y políticos. Luego, hacia la década de los 
cuarenta se comenzaron a organizar reclamos 
sobre derechos laborales y de participación sin-
dical, promovidos a partir del ingreso de miles 
de mujeres al mundo del trabajo asalariado con 
registro. Los movimientos estudiantiles, la or-
ganización armada de las décadas que van 1960 
a 1990, según sea el país, y las cíclicas crisis eco-
nómicas y políticas, se convirtieron en elemen-
tos que reafirmaron los movimientos feministas 
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latinoamericanos. Como afirma Tarducci “en 
América Latina el terrorismo de estado primero 
y la pobreza después, posibilitaron la aparición 
de dos poderosas vertientes: la de mujeres in-
volucradas en la búsqueda de su familiares de-
tenidos-desaparecidos, de su nietos apropiados 
por los represores y la de las mujeres de secto-
res populares movilizadas por la subsistencia” 
(2019: 5).

Sin duda, en el siglo XXI y particularmente 
en la última década, los movimientos feminis-
tas han inundado los espacios sociales con su 
presencia en diversos ámbitos de lucha: dere-
chos constitucionales, sexuales y reproducti-
vos, equidad de género, justicia. Importante 
papel han jugado las luchas por la legalización 
del aborto; la denuncia, movilización y visibi-
lización de la violencia contra las mujeres y su 
culminación más atroz en feminicidios; la orga-
nización de madres en busca de hijas e hijos de-
saparecida(o)s; las luchas por la erradicación de 
las desigualdades, abusos y diversas violencias 
en los espacios familiares, laborales, educativos 
y recreativos; estas luchas y otras han marcado 
la movilización social de nuestro continente.

En todas las regiones los movimientos femi-
nistas, cualesquiera que sean los tiempos histó-
ricos en los que han surgido, han logrado calar 
profundamente en las esferas de la realidad so-
cial y han construido, a partir de luchas y resis-
tencias, reflexiones teóricas y metodológicas de 
la mayor relevancia. Sus aportes han resonado 
profundamente en la academia en lo que tiene 
que ver con las prácticas de enseñanza-apren-
dizaje, el trabajo de cuidados, la defensa de 
derechos de estudiantes y académicas, el surgi-
miento de nuevas temáticas de investigación, el 
cuestionamiento de las historias oficiales de las 
disciplinas que sistemáticamente invisibilizan 
aportes de mujeres, etc. También han tenido 
resonancia en la implementación de políticas 
públicas y en la creación de pedagogías comu-
nitarias y disruptivas.

Además de los cambios internos que los fe-
minismos impulsan y siguen implementando 
en instituciones educativas, a su vez, estos mo-
vimientos han sido objeto de estudio de diver-
sas disciplinas de corte humanista y social, no 

solo por el afán de comprender procesos, sino 
por la necesidad del propio movimiento de nu-
trirse de fundamentos que avalen su presencia 
y promuevan su permanencia, cuestionando in-
cluso los cimientos epistemológicos hondamen-
te patriarcales de muchas disciplinas.

La geografía no ha estado ajena a la presen-
cia los feminismos y de la “cuestión y lucha de 
las mujeres”, tal como afirma García Ramón 
(2019), al ser el conocimiento una construcción 
social, el género en geografía viene a ser la ex-
presión académica del feminismo y, como tal, lo 
ha sido durante gran tiempo en el que los mo-
vimientos feministas han tenido protagonismo. 
Dicha autora, plantea que en los países anglo-
sajones la geografía del género y la geografía 
feminista se abordan como sinónimos, pero en 
los países latinos, esta última tiene una conno-
tación más políticamente activa, mientras que 
la primera un tanto más académica.

Es por esto que, más allá de las diferencia-
ciones, para entender la relevancia de los femi-
nismos en la geografía, sus conceptos base y el 
contexto actual que percibimos como profesio-
nales, los saberes e investigaciones geográficas, 
debemos analizar los diversos aportes a partir 
de los estudios de las mujeres, en primer mo-
mento y, luego, de los estudios sobre género, 
pero que al fin y al cabo contribuyen al estudio 
de los procesos territoriales feministas. Princi-
palmente evidenciar que uno de los conceptos 
clave de la disciplina, complejo, polisémico, po-
lémico, puede ser estudiado desde la perspecti-
va de género y ampliando su complejidad en las 
interseccionalidades que lo atraviesan: clase, 
raza, género, etc. 

Cabe sinterizar lo anterior, en relación a geo-
grafía, género y feminismos, con los aportes que 
realiza Diana Lan, la cual afirma que “se puede 
hablar de geografía feminista al referirnos al es-
tudio de las complejas relaciones entre espacio, 
lugar y género que buscan otorgar posibilidades 
a la lucha política para superar las espacialida-
des injustas y proponiendo nuevas espacialida-
des que permitan la visibilidad de la diferencia” 
(en Ibarra et al., 2016: 6).

Para el caso latinoamericano, los estudios 
feministas en las ciencias sociales y humanas 
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se desarrollan con mayor empeño a partir de la 
década de 1970, en un inicio en Brasil, México, 
Argentina y Colombia, y posteriormente pre-
sentándose en la mayoría de los países de Amé-
rica Latina, donde la aparición de movimientos 
sociales y políticos con una presencia impor-
tante de mujeres ha impulsado su inclusión en 
las agendas académicas, incentivando espacios 
para el debate de ideas y la problematización 
de la situación de los sectores tradicionalmen-
te despojados, empobrecidos y maltratados por 
el sistema económico y los proyectos políticos 
autoritarios y/o democráticos de nuestro con-
tinente. Un gran número de experiencias espa-
ciales y territoriales que atraviesan a los cuer-
pos sexuados, en espacios urbanos y rurales, en 
todas latitudes, se conjugan con el colonialismo 
que estructura nuestras realidades en terri-
torios sureños, conjuntamente con el patriar-
cado, el racismo, el clasismo, el binarismo, el 
adultocentrismo, el capacitismo y otros ejes de 
opresión, enmarcan dinámicas y órdenes espa-
ciales-territoriales hasta el día presente.

Entre 1980 y 1990, la mayor profusión del 
abordaje geográfico desde los feminismos, to-
mará a Argentina y Brasil como escenarios de 
los mayores aportes, en contraposición a otros 
países de América Latina (Veleda da Silva y Lan, 
2007: 108). Aunque, las geografías feministas 
latinoamericanas, como se observa, tienen mu-
cho para decir, sin embargo, como manifiesta 
Ulloa (2019), y en relación a lo antes expues-
to, las perspectivas desde geografías feministas 
solo han entrado a  los debates y análisis con-
temporáneos recientemente, aunque de mane-
ra muy sutil.

El feminismo como movimiento político se 
ha redefinido a partir de los grandes problemas 
que atraviesa el mundo y que tiene como prin-
cipales reivindicaciones los problemas diversos 
que enfrentan mujeres y diversidades sexuales. 
Además, se ha postulado como principal expo-
nente de resistencia en los territorios latinoa-
mericanos. El capitalismo extractivista, clasis-
ta, racista y patriarcal, como denuncian quienes 
resisten, hace que debamos repensar a la geo-
grafía (y al feminismo) como verbos y en plural, 
es decir, como aquello que teóricamente nos 

ofrece Acosta (2020) en sus definiciones: [hay 
que estudiar los] “espacios desde donde surgen 
las resistencias, la construcción de alternativas 
y, por lo demás, nuevas geografías o nuevas for-
mas de hacer geografía”. Pues, estudiar esos es-
pacios y construir “nuevas geografías”, también 
hace que identifiquemos los diversos feminis-
mos que habitan, hacen, constituyen y resisten 
en diversos territorios y que, a su paso, profun-
dizan distintos procesos de territorialización.

Es por esto que en la Novena Edición de la 
Revista Latinoamericana de Estudiantes de 
Geografía, se convocó a reflexionar acerca de 
las “Geografías feministas desde América Lati-
na”, esas que presentan particularidades terri-
toriales de acuerdo a las distintas latitudes de 
nuestra región y que se problematizan desde la 
complejidad multidimensional, interseccional, 
multitemporal y multiescalar que conforman la 
realidad social actual. Por primera vez, la tota-
lidad de los textos que recibimos versan sobre 
el Dossier, por lo que únicamente hicimos una 
separación por textos académicos (artículos 
científicos, ensayos, entrevistas y columnas de 
opinión) y textos literarios (crónicas, cuentos 
y poesías). Esta edición recibió gran cantidad 
de textos de Colombia, Brasil, México y uno de 
Chile. A continuación hacemos una breve re-
seña de cada uno.

El Dossier inicia con una sección de artícu-
los científicos y ensayos. El artículo “Mapas de 
relieves: comparando experiencias espaciales 
entre madres e hijos en Bogotá, Colombia” 
de Luna Cárdenas Guevara y Natalia Florián 
Candela, ambas de la Universidad Nacional de 
Colombia, hace un análisis comparativo con 
perspectiva feminista interseccional entre ex-
periencias de vida de las autoras y sus madres. 
Se abordan vivencias en diversos espacios a las 
mismas edades; la metodología que se emplea, 
Mapas de Relieve de Experiencias, implica rea-
lizar representaciones gráficas de experiencias 
en cuatro ejes: clase, género, edad y sexualidad. 
A través del ejercicio, se aprecia la complejidad 
de las experiencias vividas, diferencias entre 
madres e hijas y evidenciando la importancia 
del lugar de enunciación y los contextos parti-
culares. El texto cuenta con varias gráficas que 
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son ilustrativas de la metodología que proponen 
las autoras para realizar un análisis de este tipo.

Posteriormente, Iliara Montenegro Moreno, 
de la Universidad Externado de Colombia, hace 
un análisis de las violencias basada en género 
(VBG) en las instalaciones de  la Universidad 
Nacional de Colombia desde una perspectiva 
territorial. El artículo lleva por nombre “Patriar-
cado y VBG al interior de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, sede Bogotá: caracterización 
y análisis preliminar sobre este conflicto terri-
torial”, en él se caracteriza y plantea un primer 
análisis sobre los conflictos territoriales sobre 
la VBG para dar propuestas para erradicarla. 
Se presentan varios mapas donde se localizan 
hechos de violencia y percepciones de insegu-
ridad y miedo durante el día y la noche. La au-
tora reconoce en sus conclusiones varias rutas 
que podrían ayudar a solucionar los conflictos: 
advertir los diferentes espacios universitarios, 
escuchar a estudiantes que están organizadas 
para visibilizar las violencias, abrir espacios de 
diálogo.

El ensayo de José Benjamín Ossa Mujíca de 
la Universidad Alberto Hurtado (Chile) titulado 
“Migración, cuidados y espacio: La encrucijada 
del habitar migrante en la región de Arica, Chile”, 
analiza algunas condiciones que enfrentan las 
mujeres migrantes respecto al acceso al trabajo 
en una región del norte chileno, poniendo a dis-
cusión la forma en que se espacializa la división 
sexual del trabajo en el caso de estudio y cómo 
los procesos migratorios configuran un “habitar 
migrante” a partir del trabajo de cuidados.

Luego el ensayo “Problemáticas, desafíos y 
posibilidades entre la educación geográfica y 
sexual en Colombia” de Diego Felipe Rodríguez 
Méndez de la Universidad Pedagógica Nacional 
(Colombia), presenta las realidades de la educa-
ción sexual en cuanto a desafíos y problemas de 
aplicabilidad. El texto atiende la importancia de 
vincular ésta con la enseñanza de la geografía en 
los contextos escolares a fin de profundizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje desde la 
perspectiva de género. Se analizan desarrollos y 
metodologías de la educación sexual abordadas 
desde la perspectiva espacial que aporta la geo-
grafía.

También desde Colombia, Luna Cárdenas 
Guevara, Natalia Florián Candela y Geraldine 
Torres Gutiérrez (todas de la Universidad Na-
cional de Colombia), hacen una reflexión del 
trabajo de campo y sus vínculos con los cuida-
dos. En su texto “Pensar el trabajo en campo 
desde el cuidado” narran una situación de de-
nuncia realizada por estudiantes y la cancela-
ción de salidas de campo como antesala de la 
construcción de un acuerdo que fomente una 
cultura de cuidado colectivo y cero tolerancia 
hacia las violencias basadas en género y violen-
cias sexuales. De este modo, se visibiliza la im-
portancia de transversalizar, corresponsabilizar 
y cuidar colectivamente desde un paradigma 
crítico y transformador.

A continuación se presentan dos entrevistas. 
La primera realizada a Fernanda Latani Melén-
dez (mujer zapoteca, geógrafa feminista, acti-
vista y tallerista, defensora de derechos de las 
juventudes indígenas) por Vanessa Quintana, 
de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, integrante y fundadora de la importante 
colectiva feminista de divulgación GeoFeminis-
tas. La entrevista lleva por título “Retornando a 
una geografia feminista indígena y latinoameri-
cana” y aborda el cuestionamiento a la geogra-
fía como disciplina patriarcal y colonial desde la 
perspectiva de mujer indígena de la entrevista-
da, así como de su propuesta “Por una geografía 
feminsita indígena y latinoamericana”, platican 
también de si, en algún momento se usaran en 
plural los conceptos para hablar de “geografías 
feministas indígenas”.

En la segunda entrevista “A História da Re-
presentatividade Feminina no Corpo Docente 
do Departamento de Ciências Geográficas da 
Universidade Federal de Pernambuco”, Milka 
Lopes Beserra y Marina Loureiro de Medeiros 
(ambas autoras pertenecientes a la misma uni-
versidad en Brasil) entrevistan a la Dra. Thaís 
de Lourdes Correia Andrade. La entrevista bus-
ca datos para dos proyectos de Iniciación Cien-
tífica sobre profesoras en la DCG-UFPE entre 
1960 y 2010. Explora sus roles, experiencias de 
género y contribuciones a la geografía en Per-
nambuco. Realizada el 29 de junio de 2022, 
aborda su experiencia docente, la representa-
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ción de género y desafíos en la esfera pública.
“Cuerpo, Territorio y Poder: criminaliza-

ción del aborto”, columna de opinión donde 
Karla Hernández Reséndiz (Universidad Na-
cional Autónoma de México) nos introduce a 
la perspectiva feminista espacial y territorial en 
América Latina con algunos aportes de inves-
tigadoras acerca de la forma en que la diferen-
cia sexual, su construcción y acuerdos sociales, 
han configurado las relaciones de poder sobre 
los cuerpos de las mujeres y de quienes buscan 
ejercer su autonomía corporal entendiendo el 
cuerpo como primer territorio en disputa.

A continuación, se encuentra la sección lite-
raria, la cual comienza con una crónica de Isa-
bela Aparecida Lima Mariano de la Universi-
dad Federal de San Carlos, Brasil. En “Pobreza 
menstrual: a pobreza do pobre com útero”, se 
aborda el tema de la pobreza menstrual y la me-
narca de su hija. La narradora, que también es 
la madre, se preocupa porque su hija no sufra lo 
mismo que ella pasó. En la narración, Isabela se 
da cuenta de que las cosas han cambiado, que 
en el colegio hay más concientización sobre la 
educación menstrual, comparada a cuando ella 
era chica y solía sentir odio sobre su cuerpo.

Layla Rodrigues (Universidad del Estado de 
Río de Janeiro, Brasil) en “As Crônicas de Ma-
ria” retrata el racismo y clasismo dentro de una 
escuela de mediados del siglo XX. En su primer 
día de clases, Maria se da cuenta de que es la 
única chica negra de la sala. La profesora de 
portugués les pide que se sienten de a dos y que 
se presenten a su compañero de al lado. Aunque 
nadie quiso estar cerca de Maria, ella toma la 
iniciativa y decide presentarse sola ante la clase.

“Alzheimer”, cuento de Teófilo Teles Pereira 
de Arvelos de la Universidad Estatal de Cam-
piñas, Brasil, visibiliza la historia de una estu-
diante de grado en geografía, en su último se-
mestre y la escritura de su tesis que trata sobre 
las relaciones subjetivas de pertenencia de las 
mujeres descendientes de quilombolas con las 
“rugosidades” (concepto de Milton Santos que 
se usa para los vestigios espaciales del pasado 
en el presente). Durante este proceso es acom-
pañada por Vanessa, una profesora de histo-
ria y amiga de su padre. El cuento aborda las 

experiencias de la estudiante, profesora al ir a 
entrevistar a una señora mayor descendiente de 
quilombolas llamada Cida que puede tener olvi-
dos reiterados.

La poesía “Nos han dicho” de Maira Colín 
García, estudiante de la Universidad Iberoa-
mericana en México, trata sobre las ausencias, 
violencias, precariedades, cicatrices, ejercicios 
de poder que vivimos las mujeres. Se utilizan 
varias figuras literarias para dramatizar lo que 
vivimos cotidianamente, los silencios en los que 
se nos quiere mantener. Es interesante cómo 
utiliza el pronombre “Nos” para pluralizar lo 
que se dice de nosotras y en el último verso, la 
voz personal de la autora adquiere un ímpetu 
combativo frente a lo que se denuncia en los 
primeros cuatro versos.

El ejercicio narrativo-lírico, de la poesía “Lu-
tas de Maria Rosa” escrita a dos manos (Marcia 
Chmura y Diane Daniela Gemelli, ambas de la 
Universidad Estatal de Paraná), hace referencia 
a una luchadora de la Guerra del Contestado, 
llevada a cabo en la frontera de Santa Catarina 
y Paraná, fue una lucha por la tierra y el terri-
torio de campesinas y campesinos por la expro-
piación que se les quería hacer para construir 
una vía del tren. Maria Rosa fue una mujer que 
lideró el ejército de aquella lucha desproporcio-
nada. El escrito evoca la memoria de esta gran 
mujer.

El último texto que incluye el presente Dos-
sier, la poesía “Pingados” de Bruna Machado 
da Rocha, reflexiona de forma poética y con la 
ayuda de acertadas figuras literarias, sobre un 
tema que nos preocupa cada vez más: la sequía 
producida por el cambio climático.

Como la presente edición de la RELEG lo 
atestigua, las y los estudiantes realizaron apor-
tes críticos mediante la presentación de artícu-
los científicos, ensayos, entrevistas, columnas de 
opinión, crónicas, cuentos y poesías que colabo-
ran al avance y profundización de los estudios 
geográficos desde los feminismos. Celebramos 
el trabajo y esfuerzo de quienes  completaron 
el proceso de edición. También agradecemos 
encarecidamente a las personas que enviaron 
sus textos y que si bien no pasaron el proceso 
de dictaminación, enviaron sus aportes consi-
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derables en cuanto a reflexión e investigación, 
esperamos que los comentarios realizados des-
de el Comité Académico les permitan mejorar 
sus argumentos y estilos de escrituras para que 
puedan presentarlos en esta u otras revistas.

Para finalizar estas palabras introductorias 
a la Novena Edición de la RELEG, hacemos 
extensiva la invitación a que estudiantes nos 
envíen textos donde organicen y expresen de 
modo claro y ordenado sus ideas e investigacio-
nes, así como textos más libres como crónicas, 
cuentos, poesías, reseñas, etc. La siguiente edi-
ción estará dedicada al vínculo entre geografía 
y educación, el título tentativo que hemos pen-
sado es “Geografía y educación: debates, expe-
riencias y nuevas pedagogías”.

Además de la invitación a escribir sobre 
esta materia de suma relevancia para nuestra 
disciplina, recordamos que, como en todas las 
convocatorias anteriores, en la Décima Edi-
ción también recibiremos artículos de otros 
ejes de investigación y reflexión: conflictos 
territoriales; conflictos socioambientales; di-
námicas urbanas y exclusión social; geografía 
rural; dinámicas y conflictos fronterizos; visio-
nes geopolíticas de América Latina; geografía 
cultural, interculturalidad y territorio; género, 
geografía y feminismos; epistemología de la 
geografía; pensamiento geográfico; geografía 
física; planificación y gestión del territorio en 
América Latina; gestión de riesgo y cambio cli-
mático en Latinoamérica y representaciones 
espaciales (Tecnologías de Información Geo-
gráfica, cartografía social, mapeo colectivo). 
Recomendamos consultar nuestras normas 
editoriales.

 Agradecemos de manera especial a  Ma. Fer-
nanda Justo Hernández por ilustrar esta edi-
ción con su arte. La pueden seguir en su cuenta 
de Facebook o Instagram.

Comité Editorial
Revista Latinoamericana de Estudiantes 
de Geografía

* * *
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