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En el número 65 de la revista Investigaciones Geográficas nos sentimos 
convocadas a editar una compilación de artículos que representan las raíces y 
tendencias de la geografía feminista hoy, en Chile y América Latina, precisamente 
para homenajear esta área de nuestra disciplina. Buscamos posicionar parte de 
los cambios sociales que traen el movimiento feminista y feminista queer en 
el centro de las luchas sociales y ambientales, mientras nos moviliza nuestro 
propio compromiso feminista como investigadoras. Esto último, dice relación 
con las apelaciones de la escritora feminista Sarah Ahmed, quien evidenció 
tempranamente que la teoría feminista no era un objetivo, ni configura un 
proyecto finalizado, más bien, comprende un proceso de crítica, que insta a 
las mujeres a posicionarse en un tiempo y espacio, con luchas que pueden ser 
divergentes y comunes en cuanto a nuestra condición de mujeres.

Dentro de la amplia gama de estudios geográficos, la geografía feminista 
proporciona una mirada crítica y sensible a los estudios territoriales, siempre 
con miras a la justicia y equidad socioespacial. La geografía feminista no solo 
estudia el espacio, el poder y la naturaleza desde el género; también incorpora 
la teoría feminista en el análisis de problemas geográficos, estudiando la raza, 
la clase, el origen, la edad y/o identidad de género de las personas, como causas 
de injusticias, marginalización y desempoderamiento. Los estudios feministas 
han creado nuevas herramientas metodológicas y conceptuales para investigar 
estas desigualdades, manteniendo su compromiso académico y político en la 
lucha contra ellas. También ha avanzado hacia una lectura del espacio doméstico 
y público desde el género, a la comprensión de los territorios urbanos y rurales 
como espacios co-construidos por grupos pertenecientes a diferentes orígenes, 
géneros y etnias. 

La geografía feminista también ha abordado la teoría del cuerpo como primer 
territorio (Zaragozin & Ruales, 2020, entre otras), lo que ofrece nuevas miradas 
entre nuestra relación con la naturaleza y la lucha ecofeminista. Incorporó a las 
emociones en las investigaciones geográficas y destacó su rol en la construcción 
de los territorios y relaciones de poder; reveló el espacio doméstico y la 
cotidianidad como escalas que esconden violencias, y ayudó a reconocer el 
conocimiento situado, cosmovisiones y sistemas de conocimiento alternativas 
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como fuentes válidas de información. La geografía feminista dialoga con la 
teoría queer, decolonial y poscolonialista, siendo una de las ramas más abiertas 
y comprometidas con la justicia social de la geografía. 

De un modo general, el debate más academicista dentro de la región invita 
a cuestionarse quiénes son referentes dentro de cada territorio; qué luchas 
históricas han dado diversos movimientos feministas dentro de la región; qué 
subjetividades emergen desde las luchas feministas; qué transformaciones en 
la academia resultan claves para dar cabida a debates teóricos sobre la teoría 
feminista y la geografía feminista; con qué estrategias metodológicas nos 
aproximamos al dolor, la inseguridad, la violencia doméstica, la violencia 
intrafamiliar, la violencia de mujeres migrantes, entre otras que habitan en 
espacios urbanos y rurales o en el hinterland de estos.

En esta editorial destacamos algunas colegas que han sido pioneras en el campo 
de discusión teórica sobre geografía feminista, geografía política feminista y 
geografía feminista decolonial. Para nombrar solo a algunas colegas pioneras 
en los estudios de género en la región, destacamos a Susana Veleda y Diana Lan 
(2007), que evidencian que los estudios de género y geografía feminista emergen 
fuera del ámbito académico, siendo Brasil y Argentina lugares precursores en 
el análisis y reflexión. Por otro lado, Sofía Zaragocin, en su texto “Geografía 
política del útero, hacia una geografía feminista desconolonial en espacios de 
muerte lenta” como Astrid Ulloa (2019), en una de sus referencias denominada 
“Geografía de género y feminista en Colombia”, invitan a una reflexión más 
crítica al momento de abordar el cuerpo como primer territorio y como estrategia 
política posicionada. Por otra parte, más que método de aproximación, Coba 
Lisset, Melissa Moreano, Gabriela Ruales, Manuela Silveira, Eva Vázquez 
y Sofía Zaragocin (2017), en un panel de Flacso Ecuador llamado “Situadas 
en el territorio: metodologías de geografía feminista”, exploran metodologías 
interseccionales. Cada una de las contribuciones anteriormente señaladas 
analizan también, los efectos del extractivismo y los riesgos en la producción 
de injusticias ambientales y sociales. Aquí, la Ecología Política en relación 
con el feminismo ha resultado clave para visibilizar las disputas de poder y 
las desigualdades a las que se exponen las mujeres de la región. También cabe 
mencionar colectivos importantes dentro de la región, por nombrar algunos, 
como Geobrujas y Comando Colibrí en México; Colectivo Geografía Crítica 
y el colectivo Flor de Azaela; Colectivo Cuerpos, Territorios y Feminismos de 
CLACSO en Ecuador; y Geógrafas Feministas en Chile, un colectivo formado 
por estudiantes y profesionales geógrafas, pioneras en la discusión sobre el 
feminismo y la geografía en nuestro país.  

Los artículos que presentamos en este número semitemático se posicionan 
desde la desigualdad y la marginalidad a la que se someten históricamente 
las mujeres y disidencias de la región latinoamericana. Todos los artículos se 
construyen desde contextos sociopolíticos y económicos desiguales, donde la 
sola condición de mujer, y mujer vulnerable las expone a injusticias y riesgos 
socioambientales. Todos los artículos develan asimetrías de poder en la forma de 
hacer política o aproximarse a ella, en tanto mujeres o comunidades LGBTIQ+. 
La discusión de los textos tiene como foco mujeres y comunidades marginadas. 
La mayoría de las autoras recurren a metodologías inspiradas al feminismo 
y/o toman metodologías geográficas tradicionales con un enfoque feminista.
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Del conjunto de artículos, identificamos temas transversales a cada uno de 
ellos e intereses particulares. Los artículos “Interseccionalidades nas pesquisas 
geográficas: diálogos entre geografias negras e geografias feministas na interpretação 
das realidades das mulheres negras”, de Ana Carolina dos Santos Marques; 
“Los espacios vividos en la construcción de identidades en las estudiantes 
feministas de Ciudad Universitaria, UNAM”, de Adriana Hernández Cantarell 
y “De lo femenino a lo feminista, representación del cuerpo-territorio a partir 
de los hilos en el aula de Geografía Política”, Eva Citlali Jiménez Rodríguez 
y María Verónica Ibarra García refieren al enfoque interseccional como 
herramienta crítica y posicionada en los estudios feministas. En relación a esta 
primera línea temática, destacamos además el trabajo de la destacada geógrafa 
feminista Chilena Ximena Valdés Subercaseaux, que en su artículo “Geografías 
laborales precarias: femenización del trabajo y migraciones en las agriculturas 
globalizadas” se posiciona desde la femenización del trabajo agrícola y aborda 
cómo la movilidad de temporeros/as genera transformaciones más profundas 
en espacios rurales globales. En términos políticos, este trabajo exige repensar 
las políticas públicas y hacerlas abordar las implicancias de la nueva cuestión 
agraria y alimentaria desde el rol de las mujeres que la están produciendo. 

Un segundo grupo de artículos “El barro en la zapatilla: un punto de partida para 
pensar mujeres, barrio e inundaciones”, de Marina Andrea Martinez, y “Riesgo 
de desastres socionaturales y comunidad LGBTIQ+: visibilización y propuestas 
para la inclusión de diversidades de género y sexualidades en las políticas 
territoriales de reducción de riesgo”, de Kevin Albarrán Rebaza y Juliette Marin 
Ríos aproximan la experiencia de mujeres y disidencias, expuestas a riesgos 
socionaturales, estudiando las estrategias que construyen estos grupos para 
realizar su vida cotidiana e identificar espacios seguros. Finalmente, el artículo 
“Aproximación metodológica de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
en reivindicaciones feministas en La Araucanía (Chile)”, de Stefany Alvarez 
Álvarez, aporta una reflexión crítica y ética sobre la forma de representar desde 
el enfoque de género, la vida cotidiana de las mujeres. 

Por último, mencionar el artículo de temática libre de este número, “Mitigaciones 
indirectas de la Ley de Aportes al Espacio Público en el periodo de recaudación 
2020 - 2021: avances y desafíos bajo una lógica de justicia urbana”, de Karina 
San Martín y Nicolás Del Canto, que aporta a la comprensión de los desafíos 
de la justicia urbana en el contexto de la aplicación de nuevas herramientas 
de gestión urbana. 

Un número semitemático no puede representar todas las corrientes de la 
teoría y praxis de la geografía feminista, por lo que nos quedamos en deuda 
con la geografía decolonial, con las demandas de colectivas indígenas y otras 
agrupaciones posicionadas políticamente dentro de la región. Pero la presente 
selección de artículos nos invita a aperturas de futuras contribuciones teóricas 
y empíricas, que exploren las desigualdades en las relaciones de género que 
emergen en la región latinoamericana. Asimismo, abren el debate desde 
la producción de desigualdades en el hinterland urbano y rural, donde se 
producen transformaciones significativas en los espacios privados, públicos y 
domésticos de mujeres con roles productivos y reproductivos. En este sentido, 
esperamos que este número semitemático sirva como inspiración para futuras 
investigaciones geográficas feministas. 
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