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P
R

ESEN
TA

CIÓ
N

La B
oletin

a
 A

n
ua

l es un
a p

ub
licación

 d
e la Escuela 

d
e Estud

ios d
e G

én
ero d

e la U
n

iversid
ad

 N
acion

al d
e 

Colom
b

ia, q
ue d

esd
e 2011 b

usca in
cluir textos d

e d
i-

versos g
én

eros alred
ed

or d
e un

a tem
ática fem

in
ista 

en
 p

articular. En
 sus ed

icion
es an

teriores h
a ab

ord
ad

o 
asun

tos com
o las m

ujeres y la Con
stitución

 P
olítica d

e 
Colom

b
ia d

e 1991 (2011), ed
ucación

 y eq
uid

ad
 d

e g
é-

n
ero (2013), exp

erien
cias y d

eb
ates en

 torn
o al ab

orto 
(2014) y trab

ajo sexual y p
rostitución

 (2015).

En
 este n

uevo n
úm

ero, la B
oletin

a
 se cen

tra en
 la in

es-
cap

ab
le d

im
en

sión
 esp

acial d
e los p

rocesos sociales. Si 
q

uerem
os con

struir realid
ad

es m
en

os in
justas y d

es-
ig

uales, esto p
asa n

ecesariam
en

te p
or la con

strucción
 

d
e esp

acios m
en

os violen
tos y d

iscrim
in

atorios h
acia 

las m
ujeres, otros sujetos fem

in
izad

os y aq
uellos q

ue 
n

o cab
en

 en
 el ord

en
 h

eterop
atriarcal. Con

 el título d
e 

Esp
a

cia
lid

a
d

es Fem
in

ista
s, el n

úm
ero se en

foca en
 la 

relación
 b

id
ireccion

al en
tre esp

acio y g
én

ero: los es-
p

acios q
ue con

struim
os d

ía a d
ía son

 el resultad
o, a la 

vez q
ue resultan

, en
 roles, exp

ectativas y exp
erien

cias 
d

e g
én

ero d
esig

uales. 

D
esd

e los añ
os seten

ta d
el sig

lo X
X

, el esp
acio co-

m
en

zó a ser foco d
e an

álisis en
 estud

ios fem
in

istas 
en

 la acad
em

ia an
g

losajon
a. Sus d

eb
ates llam

aron
 la 

aten
ción

 sob
re el carácter esp

acial d
e las d

iferen
cias 

d
e g

én
ero al acceso y p

articip
ación

 en
 lo p

úb
lico, d

e 
la d

ivisión
 sexual d

el trab
ajo, d

e la d
esp

olitización
 d

e 
aq

uello con
sid

erad
o p

rivad
o y exclusivo d

e la esfera 
fam

iliar, d
e los trab

ajos d
e cuid

ad
o y d

e la p
oca o n

ula 
p

resen
cia d

e m
ujeres en

 altos p
uestos d

e trab
ajo con

 
salarios ad

ecuad
os. En

 esa m
ism

a vía, tem
as relativos 

a la sexualid
ad

 tam
b

ién
 form

aron
 p

arte d
e la ag

en
d

a 
fem

in
ista, q

ue p
uso d

e relieve la con
d

ición
 p

úb
lica y 

p
olítica d

e lo q
ue, sup

uestam
en

te, d
eb

e p
erm

an
ecer 

en
 lo ín

tim
o. M

ás ad
elan

te, el d
en

om
in

ad
o g

iro esp
a-

cial en
 las cien

cias sociales en
 los añ

os n
oven

ta d
io 

cen
tralid

ad
 al esp

acio, n
o com

o un
 escen

ario o un
 sim

-
p

le con
ten

ed
or d

e p
rocesos sociales, sin

o com
o un

a 
d

im
en

sión
 cen

tral d
e la exp

erien
cia in

d
ivid

ual, social 
y cultural. Esto p

erm
itió cruces fructíferos con

 la teo-
ría fem

in
ista a la h

ora d
e ab

ord
ar, p

or ejem
p

lo, p
roce-

sos d
e racialización

, el acceso d
esig

ual a los recursos, 
la p

rod
ucción

 d
el esp

acio p
úb

lico (vs. el p
rivad

o) y el 
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cuerp
o com

o un
a escala esp

acial fun
d

am
en

tal. En
 los 

añ
os sub

sig
uien

tes, las tem
áticas al resp

ecto se h
an

 
am

p
liad

o, m
ien

tras q
ue en

 Colom
b

ia es cad
a vez m

a-
yor el in

terés p
or in

corp
orar estos an

álisis esp
aciales 

en
 la acad

em
ia.

En
 esa m

ism
a vía, los textos aq

uí in
cluid

os resp
on

d
en

 
al in

terés fem
in

ista p
or d

arle un
 p

ap
el cen

tral al es-
p

acio, al m
en

os en
 torn

o a p
rob

lem
áticas relacion

a-
d

as con
 esp

acios d
e p

az, ciud
ad

 y esp
acio p

úb
lico, y 

corp
oralid

ad
es. El p

resen
te n

úm
ero d

e la B
oletin

a
 es 

un
 lug

ar d
e con

fluen
cia d

e d
iversas reflexion

es q
ue 

atraviesan
 esas tem

áticas. A
 la p

ar, p
en

sam
os q

ue un
a 

ap
uesta fem

in
ista p

or el esp
acio es un

a ap
uesta p

o-
lítica p

or cam
b

iar con
d

icion
es d

e d
esig

uald
ad

, p
reca-

ried
ad

 y violen
cia, al tiem

p
o q

ue in
cita a reflexion

ar 
sob

re las d
im

en
sion

es p
erson

ales, fam
iliares y p

rofe-
sion

ales d
e trab

ajar p
or un

a socied
ad

 m
ás justa. D

e ah
í 

q
ue esta p

ub
licación

 tam
b

ién
 se cuestion

a p
or d

esd
e 

“d
ón

d
e” p

en
sam

os, in
vestig

am
os y g

en
eram

os con
oci-

m
ien

to. P
or ello, las con

trib
ucion

es al n
úm

ero d
e E

sp
a

-
cia

lid
a

d
es Fem

in
ista

s in
cluyen

 tam
b

ién
 foto-en

sayos y 
d

iversos ejercicios cartog
ráficos. N

uestra in
ten

ción
 es 

en
lazar la escritura con

 con
trib

ucion
es visuales y car-

tog
ráficas, p

ara así p
en

sarn
os en

 la acad
em

ia d
esd

e 
otros m

od
os m

en
os h

ab
ituales.

En
 la coyun

tura p
olítica d

e Colom
b

ia en
 2016, los 

an
álisis fem

in
istas d

el esp
acio ad

q
uieren

 un
 m

atiz d
e 

urg
en

cia. Los fem
in

icid
ios y los crím

en
es p

or h
om

o y 
tran

sfob
ia h

an
 estad

o en
 aum

en
to, m

ien
tras el d

is-

curso oficial a m
en

ud
o excusa y leg

itim
a este tip

o 
d

e violen
cia. M

ás aún
, recien

tem
en

te h
em

os asistid
o 

a con
stan

tes in
terven

cion
es en

 la esfera p
úb

lica q
ue 

critican
 un

a sup
uesta “id

eolog
ía d

e g
én

ero” q
ue aten

-
taría con

tra la un
id

ad
 fam

iliar y la sexualid
ad

 d
e los 

in
fan

tes. D
ad

as las m
últip

les d
im

en
sion

es d
e g

én
ero 

en
 el con

flicto arm
ad

o ―p
or ejem

p
lo, la violen

cia sexual 
com

o arm
a d

e g
uerra, la p

articip
ación

 d
e m

ujeres, n
i-

ñ
as y n

iñ
os sold

ad
os en

 g
uerrillas y ejército, el acceso 

d
iferen

ciad
o a la p

rop
ied

ad
 d

e la tierra y a los m
od

os 
d

e p
rod

ucción
, las resisten

cias civiles d
e m

ujeres, las 
con

trib
ucion

es y estrateg
ias econ

óm
icas m

an
ejad

as 
d

esd
e el h

og
ar― es im

p
osib

le n
o tom

ar en
 cuen

ta un
 

en
foq

ue p
articular y d

iferen
cial d

e g
én

ero. En
 esp

ecial, 
cuan

d
o este en

foq
ue fue p

un
to d

e álg
id

o d
eb

ate en
 las 

d
iscusion

es d
e los acuerd

os d
e p

az en
tre el g

ob
iern

o 
y las FA

R
C.

Estas 
críticas 

a 
un

a 
“id

eolog
ía” 

b
uscan

 
en

torp
ecer 

añ
os d

e luch
as p

or el recon
ocim

ien
to d

e la d
iversid

ad
 

sexual, d
e ob

ten
ción

 d
e d

erech
os civiles y d

e ap
ues-

tas fem
in

istas p
or la eq

uid
ad

 d
esd

e un
a ap

roxim
ación

 
m

ás b
en

evolen
te y justa p

ara las m
ujeres, fortalecid

a 
d

esd
e la p

rom
ulg

ación
 d

e la Con
stitución

 d
e 1991. Es-

tas p
osturas con

servad
oras p

rop
en

d
en

 p
or un

 h
og

ar 
y un

a escuela lib
res d

e d
iscusion

es sob
re los roles d

e 
g

én
ero trad

icion
ales, la d

iversid
ad

 d
e afectos en

 m
e-

n
ores d

e ed
ad

 y la ed
ucación

 sexual. Estos tem
as b

á-
sicos d

e con
viven

cia y resp
eto h

acia la d
iferen

cia es-
tán

 resp
ald

ad
os p

or la sen
ten

cia T-478 d
e 2015 d

e la 
Corte Con

stitucion
al, d

erivad
a d

el caso d
e p

ersecución
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al estud
ian

te Serg
io U

rreg
o. In

vestig
acion

es fem
in

is-
tas esp

aciales p
lan

tean
 q

ue el h
og

ar y la escuela son
, 

p
recisam

en
te, lug

ares p
rivileg

iad
os p

ara el cam
b

io d
e 

p
osturas d

iscrim
in

atorias arraig
ad

as q
ue, aún

 h
oy en

 
el p

aís, b
uscan

 m
an

ten
er in

cólum
es p

osicion
es d

e p
ri-

vileg
io d

e los h
om

b
res y d

e sub
ord

in
ación

 y d
e ob

jeto 
d

e violen
cia d

e sujetos fem
in

izad
os, tan

to en
 lo rural 

com
o en

 las ciud
ad

es cap
itales. 

El fem
in

ism
o se h

a con
vertid

o en
 un

 b
lan

co d
el con

ser-
vad

urism
o m

ás rad
ical, p

or lo q
ue resulta m

ás im
p

erio-
so q

ue n
un

ca con
tin

uar in
vestig

acion
es com

o las q
ue 

traem
os en

 esta ed
ición

. D
e h

ech
o, p

en
sam

os q
ue la 

B
oletin

a
 es un

a con
trib

ución
 a los an

álisis fem
in

istas 
d

el esp
acio en

 el p
aís, p

ero tam
b

ién
 un

 p
un

to d
e p

ar-
tid

a p
ara reflexion

ar sob
re n

uevos cam
in

os d
e in

vesti-

g
ación

, tales com
o seg

urid
ad

, p
rod

ucción
 d

el m
ied

o y 
m

ilitarización
 d

e la ciud
ad

; m
ercad

o y con
sum

o “LG
B

-
TI”; d

esp
ojo, reclam

ación
 y red

istrib
ución

 d
e tierras en

 
el actual clim

a d
e (re)n

eg
ociación

 d
e la p

az; violen
cia, 

d
esp

lazam
ien

tos y con
flicto arm

ad
o; voces y reclam

os 
d

el activism
o y d

e los m
ovim

ien
tos sociales en

 el es-
p

acio p
úb

lico; exp
resion

es artísticas y cuerp
os “fuera 

d
e lug

ar”, y fortalecim
ien

to d
e n

arrativas y m
em

oria 
h

istórica. Son
 tem

áticas ap
rem

ian
tes en

 la actualid
ad

, 
d

ad
os los con

textos sociales d
e resurg

im
ien

to d
e la 

extrem
a d

erech
a en

 la escala estatal y el p
ap

el cad
a 

vez m
ás visib

le d
e ag

rup
acion

es cristian
as con

trarias 
a las luch

as fem
in

istas en
 la tom

a d
e d

ecision
es p

o-
líticas, n

o solo en
 Colom

b
ia, sin

o en
 otros p

aíses d
e 

A
m

érica Latin
a.





¿Cuán
to n

os ata y n
os lim

ita n
uestro cuerp

o?, 

¿cuán
to d

e n
osotros está socialm

en
te p

red
eter-

m
in

ad
o?, ¿cuán

ta lib
ertad

 n
os es d

ad
a cuan

d
o 

n
acem

os?

H
istóricam

en
te, 

m
uch

as 
culturas 

h
an

 
d

efin
id

o 

el p
ap

el social y vital d
e un

 in
d

ivid
uo d

esd
e su 

n
acim

ien
to, p

or su con
d

ición
 d

e m
ujer u h

om
b

re. 

D
esd

e la h
eren

cia al tron
o d

e los p
rim

og
én

itos 

varon
es, el reclutam

ien
to d

e los h
om

b
res a la 

g
uerra o al servicio m

ilitar, h
asta el uso d

e la m
u-

jer com
o ob

jeto sexual o com
o am

a d
e casa en

 la 

p
ub

licid
ad

. 

La fam
ilia, la escuela, las trad

icion
es, los m

ed
ios 

d
e com

un
icación

, etc., d
efin

en
 los cuerp

os a p
ar-

tir d
el g

én
ero (fem

en
in

o/m
asculin

o) y les asig
n

an
, 

seg
ún

 esa p
rim

era g
ran

 clasificación
, d

eterm
in

a-

d
os roles, esp

acios e, in
cluso, colores. 

P
ero esta esq

uem
atización

, ad
em

ás d
e ser d

ua-

lista, n
o les d

a cab
id

a a las in
n

um
erab

les p
oten

-

cialid
ad

es q
ue tien

e el ser h
um

an
o, p

or el solo 

h
ech

o d
e q

ue som
os in

d
ivid

uos ún
icos con

 d
ife-

ren
tes m

an
eras d

e ver y afron
tar el m

un
d

o, d
e re-

lacion
arn

os con
 los otros y con

 n
osotros m

ism
os. 

Esta m
irad

a, p
or un

 lad
o, señ

ala com
o m

arg
in

al 

a tod
o aq

uel q
ue se sitúa p

or fuera d
e lo esta-

b
lecid

o y se atreve a cuestion
ar la n

aturalid
ad

 d
e 

estas asig
n

acion
es o los m

ecan
ism

os d
e p

od
er e 

id
eolog

ía q
ue están

 d
etrás d

e ella; y p
or el otro, 

rid
iculiza cualq

uier in
ten

to d
e lib

eración
, al exp

o-

n
erlo en

 su form
a m

ás sup
erficial y estereotip

a-

d
a: la

 m
ujer m

a
ch

orra
 q

ue h
a

ce tra
b

a
jos d

e h
om

-

b
re, el tip

o a
fem

in
a

d
o q

ue la
va

 su p
rop

ia
 rop

a
, la

 

loca
 a

lb
orota

d
a

 q
ue usa

 rop
a

 d
e m

ujer, etc.  

Lib
erarse d

e estos esp
acios sociales n

o resulta 

fácil, p
ero un

 p
rim

er p
aso es ser con

scien
tes d

e 

n
osotros y d

e los otros com
o in

d
ivid

uos, n
o com

o 

con
trin

can
tes, p

ara tran
sform

ar la m
arg

in
alid

ad
 

en
 un

a p
oten

cia p
ositiva y h

acer evid
en

te la for-

m
a arb

itraria en
 la q

ue estos esp
acios fueron

 

con
struid

os.

N
O

 TA
N

 P
EQ

U
EÑ

A
S LIB

ER
TA

D
ES

A
n

a M
aría V

iñ
as

P
rofesion

al en
 Estud

ios Literarios d
e la U

n
iversid

ad
 N

acion
al, sed

e B
og

otá, y 
can

d
id

ata a m
ag

íster en
 G

estión
 Cultural d

e la U
n

iversid
ad

 d
e B

uen
os A

ires, 
am

vin
asa@

un
al.ed

u.co

14
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N
o tan

 p
eq

ueñ
as lib

ertad
es
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Los artículos in
cluid

os en
 esta ed

ición
 d

e la B
oletin

a
 m

uestran
 d

istin
tos asp

ectos 
d

e la con
strucción

 m
utua d

e esp
acios y sujetos, y cóm

o este p
roceso con

stan
te 

está p
rofun

d
am

en
te atravesad

o p
or el g

én
ero y la sexualid

ad
. En

 su d
iversid

ad
, los 

textos reflexion
an

 sob
re cóm

o se viven
 y se en

tien
d

en
 estos ejes d

e d
iferen

ciación
 

en
 tan

to realid
ad

es socioesp
aciales. En

 su con
jun

to, los artículos d
an

 cuen
ta d

e 
cóm

o la ciud
ad

, la com
un

id
ad

, el territorio, el cuerp
o y la g

en
italid

ad
, en

tre otros 
esp

acios, con
stituyen

 g
eog

rafías en
 p

erm
an

en
te d

isp
uta. A

l h
acerlo, d

an
 im

p
or-

tan
tes elem

en
tos p

ara el an
álisis crítico d

e estas g
eog

rafías, así com
o p

istas p
ara 

la con
strucción

 d
e form

as d
e h

ab
itar el m

un
d

o m
en

os violen
tas y m

en
os d

esig
ua-

les, es d
ecir, d

e esp
acialid

ad
es fem

in
istas.
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U
n

 sen
tid

o d
e esp

acios m
últip

les, com
p

lejos, en
treteji-

d
os y sim

ultán
eos m

e h
a acom

p
añ

ad
o en

 el tran
scurso 

d
e tod

a la vid
a, d

esd
e en

cuen
tros con

 g
en

te urb
an

a, 
cam

p
esin

a y, o, in
d

íg
en

a en
 g

eog
rafías y calen

d
arios* 

m
uy d

isp
ersos y d

istin
tos. H

ab
lo d

e las cocin
as y los 

círculos con
versatorios d

e m
ujeres y h

om
b

res, d
e m

i 
m

ad
re, p

ad
re, tías, tíos, ab

uelas, ab
uelos y las y los 

d
em

ás, en
 b

od
as, fun

erales y otras con
m

em
oracion

es 
fam

iliares y com
un

itarias d
e m

i n
iñ

ez. En
 la fam

ilia yo 
circulab

a en
tre d

os m
un

d
os: g

en
te d

e com
un

id
ad

es 
m

in
eras d

e carb
ón

 d
e las m

on
tañ

as d
e A

p
p

alach
ia, en

 
el este d

e Estad
os U

n
id

os p
or un

 lad
o, y g

en
te recién

 
m

ig
rad

a d
e los cam

p
os d

e Q
ueb

ec en
 Can

ad
á. En

tre 
los q

uéb
écois, los h

om
b

res voceab
an

, can
tab

an
, reían

, 
tom

ab
an

, d
iscutían

 en
 voz alta y h

asta p
eleab

an
 en

 
m

esas y b
arras, o se reun

ían
 alred

ed
or d

el fueg
o d

el 
cam

p
am

en
to. Las p

eleas n
orm

alm
en

te surg
ían

 p
or tra-

g
os y con

flictos fam
iliares cotid

ian
os y las resolvían

 
los d

em
ás h

om
b

res, esp
ecialm

en
te los m

ás cercan
os: 

p
ad

res, h
erm

an
os, tíos, h

ijos. Las m
ujeres, q

ue se re-
un

ían
 en

 la cocin
a o en

 círculos d
e sillas, altern

ab
an

 
en

tre p
laticar en

 voz n
orm

al sob
re n

oticias d
e la vid

a 

fam
iliar y com

un
itaria, a veces con

 cierta em
ulación

 
p

or q
uién

 h
ab

ía con
seg

uid
o casa, o q

uién
 p

od
ía o n

o 
ten

er h
ijos, y susurrar sob

re las con
d

icion
es y acon

te-
cim

ien
tos d

e sus vid
as p

rivad
as y las d

e sus vecin
as, 

am
ig

as y otras fam
iliares n

o p
resen

tes. H
istorias d

e 
violen

cia d
om

éstica eran
 com

un
es en

 la g
en

eración
 d

e 
m

is ab
uelas y m

uch
as m

ás, y n
o se h

ab
lab

a tan
to d

e 
cóm

o p
arar o resolverla, sin

o d
e sup

erarla p
or p

arte d
e 

las m
ujeres. La d

iscrim
in

ación
 in

terseccion
al tam

b
ién

 
fig

urab
a d

e m
an

era cotid
ian

a en
 la n

aveg
ación

 d
e sus 

esp
acios y m

un
d

os variad
os. 

M
i ab

uela p
atern

a q
uéb

écoise, Leon
a, m

e con
tab

a un
a 

vez q
ue su m

am
á le ech

ab
a un

 talco b
lan

co en
 la cara 

con
 el fin

 d
e b

lan
q

uear su p
iel, p

ara q
ue p

areciera m
ás 

fran
cesa y m

en
os “oscura”, o sea in

d
íg

en
a, en

 la ig
le-

sia, tod
os los d

om
in

g
os. M

as lueg
o ella en

con
tró otras 

categ
orías q

ue n
o le con

ven
ían

 en
 su relación

 con
 es-

p
acios form

ales. A
 los 12 añ

os q
uiso seg

uir estud
ian

d
o 

p
ero su p

ad
re se lo n

eg
ab

a, p
or ser n

iñ
a. Él in

ten
ta-

b
a arreg

larle un
 m

atrim
on

io acep
tab

le. Ella m
e con

tó 
cóm

o ap
ren

d
ió a tocar p

ian
o, q

ue le g
ustab

a m
uch

o 

Espacialidades feministas:
Como nos formamos como mujeres caminantes 
en nuestras geografías y calendarios inscritos 
con relaciones desiguales de género   
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in
terp

retar, sola o en
 con

jun
to con

 violín
 y acord

eón
. 

A
d

em
ás, su p

ap
el d

e p
ian

ista le d
ab

a un
a b

uen
a excu-

sa d
e p

roteg
erse d

e los h
om

b
res eb

rios en
 las fiestas 

d
e m

úsica y b
aile cam

p
esin

o q
ue su p

ad
re con

vocab
a 

con
 frecuen

cia, en
 p

arte p
ara b

uscarle p
areja. Ella se 

casó tard
e p

ara un
a m

ujer cam
p

esin
a d

e ese en
ton

ces, 
p

ero term
in

ó p
or acced

er a la p
resión

 fam
iliar y se casó 

con
 m

i ab
uelo Eug

en
io. Se fueron

 a vivir a M
assach

u-
setts p

or un
a d

écad
a, y cuan

d
o se m

ud
aron

 a H
artford

, 
Con

n
ecticut, p

ara con
seg

uir trab
ajo com

o ob
reros, ya 

ten
ían

 siete h
ijos. Ella in

sistió en
 con

seg
uir un

 p
ia-

n
o p

ara con
sag

rar un
 lug

ar p
rop

io d
e tran

q
uilid

ad
 y 

aleg
ría en

 su casa y su vid
a tan

 ocup
ad

a. Jun
to con

 m
i 

ab
uelo, ella en

tró a trab
ajar en

 la fáb
rica d

e m
áq

uin
as 

d
e escrib

ir U
n

d
erw

ood
 O

livetti. Los d
os se un

ieron
 a 

un
a luch

a sin
d

icalista y fueron
 d

esp
ed

id
os y p

uestos 
en

 un
a “lista n

eg
ra” d

e ob
reros sin

d
icalistas q

ue cir-
culab

a en
tre los in

d
ustriales d

e H
artford

. Tuvieron
 q

ue 
recurrir en

ton
ces a trab

ajos en
 restauran

tes p
op

ulares 
p

or sueld
os p

or in
feriores al m

ín
im

o, d
uran

te d
écad

as. 
Ella h

ab
ía salid

o d
e la cocin

a a la fáb
rica com

o esp
acio 

d
e op

ortun
id

ad
, y d

e rep
en

te tuvo q
ue en

trar a coci-
n

as com
erciales p

ara g
an

arse la vid
a. Solo p

ud
ieron

 
volver a la fáb

rica, jun
to con

 m
uch

as m
ujeres y “otros”, 

d
uran

te la seg
un

d
a G

uerra M
un

d
ial, en

 la fáb
rica d

e 
P

ratt-W
h

itn
ey p

ara con
struir avion

es m
ilitares. A

l fin
al 

d
e la g

uerra los exp
ulsaron

 a tod
os y les d

ieron
 los tra-

b
ajos a los veteran

os d
e la g

uerra. V
olvieron

 m
is ab

ue-
los a la “lista n

eg
ra” y, p

or con
sig

uien
te, a las cocin

as.  

M
ien

tras tan
to, la casa se volvió un

 esp
acio d

e con
flic-

to e in
seg

urid
ad

 p
or el alcoh

olism
o d

e Eug
en

io y los 
ab

usos q
ue le in

flig
ía. D

esp
ués d

e un
 tiem

p
o larg

o ella 
lleg

ó a ser la ún
ica m

ujer d
e tod

a la fam
ilia exten

d
id

a 
d

e su g
en

eración
 en

 term
in

ar su m
atrim

on
io, y fue ex-

p
ulsad

a d
e la ig

lesia Católica, con
 13 h

ijos, d
e 2 a 20 

añ
os. Ella m

e con
tó un

a vez q
ue “n

i siq
uiera las vacas 

se llevab
an

 al em
b

arazo con
 tan

ta frecuen
cia…”, es d

e-
cir, n

i las b
estias se tratab

an
 así. D

esp
ués d

el d
ivorcio 

ella in
ten

tó en
con

trar otro alojam
ien

to en
 un

os ap
ar-

tam
en

tos q
ue m

an
ejab

a la ig
lesia. El cura le d

ijo q
ue 

ten
ía d

em
asiad

os n
iñ

os. Ella en
con

tró cierta p
az y au-

ton
om

ía en
 su d

ep
artam

en
to, un

 alojam
ien

to p
úb

lico, 
p

ero n
o sin

 p
ag

ar el p
recio d

e ser m
ad

re soltera y ún
ica 

fuen
te d

e ap
oyo p

ara 13 h
ijos, con

 tres trab
ajos (d

os 
en

 cocin
as com

erciales y un
o com

o fab
rican

te d
e p

an
 

d
ulce en

 casa, q
ue ven

d
ía a los vecin

os). A
 term

in
ar d

e 
criar a los 13 con

sig
uió un

 d
ep

artam
en

to p
ara ella sola 

y se m
an

tuvo con
 un

 solo trab
ajo d

e cocin
era en

 un
 

restauran
te ch

ico en
 el cen

tro, q
ue servía d

esayun
os y 

alm
uerzos. N

o q
uiso, m

e d
ijo, trab

ajar d
on

d
e h

ub
iera 

alcoh
ol. A

un
q

ue le p
ag

ab
an

 solo p
ara cocin

ar, Leon
a 

creó un
 am

b
ien

te fam
iliar, un

 esp
acio am

ig
ab

le, y tuvo 
alg

un
os clien

tes reg
ulares p

or m
uch

os añ
os, in

cluid
os 

p
erson

ajes b
ien

 con
ocid

os d
e la cuid

ad
. 

R
echazada por m

uchos m
iem

bros de am
bos lados de la 

fam
ilia, y hasta por algunos de sus hijos, llegó a ser una 

heroína para m
uchas de sus hijas, hijos y nietos (yo inclui-

da). N
os enseñó a cuestionar la autoridad, a enfrentar y a 

cam
biar condiciones injustas, a insistir en la dignidad, y a 
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crear espacios seguros, creativos y alegres en condiciones 
lim

itadas. D
espués, en las siguientes generaciones se em

-
pezó a hablar m

ás abiertam
ente de resolver la violencia 

dom
éstica con la ayuda de la ley, de los fam

iliares o m
e-

diante el divorcio. M
uchas de nosotras fuim

os inspiradas 
por su valor frente a la discrim

inación sexista, étnica y 
clasista en la fam

ilia, la iglesia, el trabajo y la sociedad. 
P

ero ella insistió en recordarnos las fuertes injusticias e 
indignidades que tuvo que enfrentar antes de conseguir 
paz (parcial) en la casa, acceso independiente al trabajo 
y la vida urbana, y autonom

ía y seguridad corporal. Era 
com

o decir que había trabajo estructural por hacer. P
or 

supuesto, hubo contradicciones. P
ero ella sí sabía de es-

pacialidades m
últiples con barreras y posibilidades varias, 

com
o m

ujer, pianista, obrera sindicalista, inm
igrante cam

-
pesina québécoise recién llegada, parcialm

ente indígena 
(y oscura), y católica divorciada. 

En Clym
er, en el cam

pam
ento de m

ineros de carbón donde 
vivían m

is abuelos m
aternos, y a veces nosotros, m

i abue-
la V

irginia reinaba en la cocina, de día, con autoridad y 
autonom

ía aparentem
ente total. Ella horneaba pan en

 
cantidad para hacer trueque por carne del bosque (ciervo, 
conejo y hasta ardilla), leche, y huevos. Ella recibía en su 
cocina a los am

igos y vecinos, con m
i abuelo A

lec, com
o 

si fuera un salón de intercam
bio de noticias, cuentos y 

com
idas. Cuando no había visitas m

i abuelo se retiraba a 
su taller detrás de la casa, y con m

i abuela quedaban las 
grandes personalidades de la radio de los años cincuenta 
y sesenta para acom

pañarla. Su cocina era un refugio y 
un santuario. 

En el día ella m
andaba en cuanto a com

ida y econom
ía del 

hogar, pero de noche no podía controlar la relación entre 
m

i abuelo y el trago, ni la relación entre esto y una violen-
cia episódica. La furia le surgía de las tantas indignidades 
de los m

ineros en el pueblo, de su discapacidad com
o 

m
inero por sus heridas en una explosión y un colapso en

 
la m

ina, y por la m
em

oria am
arga de un casam

iento for-
zado a punta de escopeta. Ella sufrió la m

ism
a indignidad

 
del casam

iento forzado, pero lo llevaba com
o un castigo 

justo, se sentía culpable, un regalo de su crianza evan-
gelista. P

or vergüenza, durante décadas se quedaba ella 
autoexiliada del pueblo y de la iglesia. Se quedaba en la 
casa o rara vez iba a hacer com

pras sencillas en el pueblo 
m

ás grande de Indiana, donde tenía una herm
ana y go-

zaba de anonim
ato. Supe m

ucho después que m
i m

am
á 

casi m
uere cuando A

lec la atacó, en su cocina. Se tuvo 
que operar y perdió un riñón. A

sí se explicaba m
i recuerdo 

de un dorm
itorio propia de ella, con candado, en el prim

er 
piso. Los espacios seguros cam

bian del día a la noche. 

Cuando después de sesenta años se m
udaron al sur, a 

la ciudad de V
irginia B

each, donde vivían sus dos hijos, 
m

is abuelos volvieron a la iglesia y tuvieron la opor-
tunidad de integrarse al m

undo en condiciones dis-
tintas. Ella cam

bió la cocina por el patio y se hizo una 
jardinera extraordinaria, hasta ganar el prem

io anual 
del club de jardineras de la ciudad. M

i abuelo dejó d
e 

tom
ar alcoh

ol y con
sig

uió trab
ajo com

o cuid
ad

or d
e 

los ed
ificios d

e la ig
lesia. En

 el m
un

d
o d

e un
a ig

lesia 
evan

g
élica ellos log

raron
 salir d

e m
uch

os d
em

on
ios 

q
ue los h

ab
ían

 p
erseg

uid
o. D

esp
ués d

e la m
uerte d

e 
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m
i ab

uelo ella en
con

tró en
 la viud

ez otro esp
acio d

e 
p

az y p
od

er. La visitab
an

 am
ig

as y am
ig

os d
e la ig

lesia 
y d

el club
 d

e jard
in

eras, y alg
un

os h
ijos y n

ietos, p
ero 

cuan
d

o se q
ued

ab
a sola en

 la sala la acom
p

añ
ab

an
 n

o 
las voces d

e la rad
io, sin

o los evan
g

elistas p
atriarcales 

d
e la tele. A

 ella le traían
 la p

az d
e D

ios, p
ero p

ara m
í 

su sala se volvió un
 esp

acio d
e asalto verb

al p
atriarcal. 

A
sí q

ue la m
ud

an
za le facilitab

a esp
acios m

ás am
p

lios 
d

e p
az d

en
tro y fuera d

e la casa y un
a vid

a m
ás am

p
lia, 

lib
re d

e un
a h

istoria q
ue lim

itab
a su vid

a an
terior, p

ero 
la tele en

 su sala la recon
ectab

a d
e form

a rem
ota al 

esp
acio d

e un
a red

 in
tern

acion
al p

atriarcal. D
esp

ués 
sup

e q
ue en

 aq
uellos tiem

p
os (los añ

os och
en

ta y n
o-

ven
ta), alg

un
as red

es d
e esta ín

d
ole fom

en
tab

an
 un

a 
g

uerra feroz con
train

surg
en

te y un
a cam

p
añ

a d
e g

en
o-

cid
io en

 G
uatem

ala y m
uch

as otras p
artes. El esp

acio 
d

e p
az al q

ue acced
ía en

 V
irg

in
ia p

or la tele, estab
a 

lig
ad

o a p
royectos d

e m
uerte en

 otras g
eog

rafías. A
sí, 

m
e q

ued
ab

a con
 un

 sen
tid

o d
e estar en

red
ad

a en
tre el 

b
ien

 y el m
al, y sen

tía la n
ecesid

ad
 d

e con
ocer los teji-

d
os d

e las red
es en

 los cuales estáb
am

os in
volucrad

os, 
sin

 juzg
ar a los d

em
ás p

or sus con
trad

iccion
es.  

A
dem

ás de los m
undos de los abuelos y otros parien-

tes, yo vivía la cotidianidad de m
i niñez en el centro de 

la ciudad, con gente del barrio y visitas a las fam
ilias de 

com
pañeros de trabajo de m

is padres, de diversas clases, 
etnias y educación. M

e quedaba siem
pre observando, 

escuchando desde abajo, com
o por debajo de la m

esa, 
recolectando m

igajas de los cuentos y de los contextos 
y m

undos distintos, pero ligados, de nuestros conocidos. 

Y
 n

o p
ued

o d
ejar d

e m
en

cion
ar el m

un
d

o d
e la escuela 

católica can
ad

ien
se-fran

cesa d
e San

ta A
n

a en
 H

art-
ford

, d
on

d
e d

uran
te och

o añ
os yo p

asab
a och

o h
oras 

al d
ía en

 las aulas, en
 el con

ven
to an

exo (p
ara p

racticar 
en

 el p
ian

o), en
 la cafetería y en

 el cam
p

o recreativo. El 
con

ven
to era un

 esp
acio exclusivo, d

e autorid
ad

, p
riv-

ileg
io, refug

io y san
tuario, p

ara m
í, y m

e im
ag

in
o q

ue 
tam

b
ién

 p
ara las m

on
jas. En

 tod
os los d

em
ás esp

acios 
estáb

am
os d

ivid
id

os en
tre n

iñ
as y n

iñ
os, h

asta q
ue en

 
el cam

p
o d

e recreo, los n
iñ

os in
vad

ían
, d

e vez en
 cuan

-
d

o, el lad
o d

e las n
iñ

as, con
 g

ritos, sus b
ates d

e b
éis-

b
ol y otras arm

as im
p

rovisad
as p

ara m
etern

os m
ied

o a 
n

osotras. Era un
a b

rom
a, p

ero tam
b

ién
 un

 teatro d
e la 

realid
ad

 d
e las g

eog
rafías y calen

d
arios d

on
d

e n
os cri-

ab
an

. Las m
on

jas salieron
 corrien

d
o tam

b
ién

 a g
ritos 

a rescatarn
os y, p

or sup
uesto, p

roteg
er n

uestra virtud
 

e in
ocen

cia, forzan
d

o a los n
iñ

os a volver a su territo-
rio. Y

o q
uería g

ritar tam
b

ién
 y jug

ar b
éisb

ol y correr, 
p

ero n
os d

evolvían
 a los jueg

os d
e n

iñ
as católicas d

e 
aq

uel m
om

en
to, con

 can
tos y cam

in
an

d
o en

 círculos, 
con

 las m
an

os en
tretejid

as, y esos sí eran
 esp

acios d
e 

p
az y tran

q
uilid

ad
, con

 b
arreras m

últip
les, in

visib
les, 

q
ue n

os con
fin

ab
an

. Las m
on

jas, p
or su lad

o, ten
ían

 
autorid

ad
 sob

re n
iñ

os y n
iñ

as, y ob
ed

ecían
 a la m

ad
re 

sup
eriora en

 el m
un

d
o p

aralelo y casi autón
om

o d
el 

con
ven

to; tod
as, sin

 em
b

arg
o, estab

an
 som

etid
as a 

la autorid
ad

 fin
an

ciera y ad
m

in
istrativa d

el m
on

señ
or 

(el sacerd
ote m

ayor d
e la p

arroq
uia). Y

 ah
ora h

ab
la el 

p
ap

a Fran
cisco d

e la teoría d
e g

én
ero com

o en
em

ig
a 

d
e la fam

ilia. ¿Y
 acaso n

o fue m
i exp

erien
cia d

e n
iñ

a 
católica, com

o testig
o y ob

jeto a la vez, un
a p

ráctica 
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in
form

ad
a p

or un
a teoría d

e g
én

ero feroz llam
ad

a p
a-

triarcad
o? 

D
e la ciud

ad
 y esp

acios p
úb

licos tam
b

ién
 ap

ren
d

í alg
o, 

p
or los viajes d

iarios d
e la casa a la escuela, y el re-

g
reso, en

 autob
ús p

úb
lico. Esto m

e llevab
a a las calles 

d
el cen

tro d
e la ciud

ad
 a los 6 añ

os, en
tre h

om
b

res y 
m

ujeres, n
iñ

os p
eq

ueñ
os y m

uy g
ran

d
es, b

an
q

ueros, 
secretarias, ob

reros y ob
reras d

e las fáb
ricas, am

as d
e 

casa y cerca d
e la p

arad
a d

e traslad
o, veía h

om
b

res 
d

orm
id

os y d
escuid

ad
os q

ue vivían
 en

 la calle. P
ero yo 

ten
ía m

i g
en

te, p
erten

ecía a un
 g

rup
o d

e p
erson

as q
ue 

se recon
ocían

, con
versab

an
, se sen

tab
an

 jun
tas en

 el 
autob

ús, y n
o se d

ecía p
ero yo sab

ía q
ue n

os cuid
aría-

m
os el un

o al otro si p
asara alg

o. 

En
 d

os ocasion
es p

asó ese “alg
o” y yo m

e d
ab

a cuen
ta 

d
e q

ue si se cam
b

iara la h
ora, o la luz, o la g

en
te, se 

cam
b

iarían
 los esp

acios p
ara m

í. U
n

 d
ía m

e q
ued

é tar-
d

e p
ara ayud

ar a m
i m

aestra y d
esp

ués fui a m
i p

arad
a 

d
e siem

p
re, p

ero n
o era ig

ual y n
o con

ocía a n
ad

ie d
e 

los q
ue esp

erab
an

 el autob
ús. D

e la n
ad

a ap
areció un

 
señ

or m
ayor y un

 p
oco asom

b
rad

o, q
ue se m

e acerca-
b

a y tratab
a d

e con
versar con

m
ig

o. M
e h

ab
lab

a d
e ir 

al cin
e al otro lad

o d
e la aven

id
a y le d

ije q
ue m

is p
a-

d
res m

e esp
erab

an
. Lleg

ó el autob
ús y trató d

e d
arm

e 
un

a m
on

ed
a, m

ien
tras m

e d
eten

ía p
or un

 b
razo y d

e-
m

an
d

ab
a la p

rom
esa d

e q
ue iría con

 él al cin
e el d

ía 
sig

uien
te. Casi m

e d
eja el autob

ús. N
ad

ie se d
io cuen

ta 
d

e m
i situación

 p
recaria, p

ero yo em
p

ecé a luch
ar p

or 
lib

erarm
e y em

p
ecé a sub

ir al autob
ús con

 él tod
avía 

ag
arran

d
o m

i b
razo; acep

té la m
on

ed
a p

ara q
ue m

e 
soltara, y lo h

izo. D
esp

ués m
i m

am
á en

con
tró la m

on
e-

d
a y m

e p
reg

un
tó; llam

aron
 a la p

olicía yo con
té la 

h
istoria. Era un

 h
om

b
re ya con

ocid
o, q

ue frecuen
ta-

b
a esta zon

a en
 b

usca d
e n

iñ
os y n

iñ
as fuera d

e sus 
g

eog
rafías y calen

d
arios con

ocid
os. 

O
tro d

ía h
ub

o un
a tem

p
estad

 d
e n

ieve, oscureció tem
-

p
ran

o y salí tard
e. Estab

a m
uy aten

ta y n
o p

asó n
ad

a 
en

 la p
rim

era p
arad

a. Salí a la estación
 d

e traslad
o, ya 

estab
a oscuro y m

e q
ued

é p
arad

a en
tre m

uch
as p

er-
son

as, otra vez tod
as d

escon
ocid

as. Se p
resen

tó un
 

señ
or con

 un
 ab

rig
o im

p
erm

eab
le, vestid

o com
o un

 
em

p
lead

o d
e oficin

a, p
ero d

escuid
ad

o. M
e ag

arró un
a 

m
an

o a la fuerza, m
e d

ijo q
ue era m

i tío y m
e ib

a a 
llevar a casa. Y

o ten
ía m

uch
os tíos p

or am
b

os lad
os y 

los con
ocía a tod

os, p
ero él n

o era n
in

g
ún

 tío m
ío. En

 la 
otra m

an
o ten

ía m
i m

aletín
 llen

o d
e lib

ros, com
o siem

-
p

re h
a sid

o m
i costum

b
re. R

etiré m
i m

an
o y g

ritan
d

o 
ag

arré el m
aletín

 con
 las d

os m
an

os, lo levan
té y se 

lo tiré ab
ajo, a las rod

illas. G
ritó, p

or lo m
en

os d
e sor-

p
resa, se asustó p

or la aten
ción

 d
e la m

uch
ed

um
b

re 
q

ue ya n
os m

irab
a y se fue corrien

d
o. A

lg
un

os se acer-
caron

 p
ara p

reg
un

tarm
e si estab

a b
ien

, se ocup
aron

 
d

e cuid
ar q

ue n
ad

ie m
ás m

e m
olestara y q

ue sub
iera 

el autob
ús q

ue ib
a d

irecto a m
i casa. A

p
ren

d
í q

ue m
i 

seg
urid

ad
 d

ep
en

d
ía n

o solo d
e los esp

acios p
úb

licos 
con

ocid
os, sin

o d
e los d

em
ás, aun

q
ue solo fuera p

or 
su p

resen
cia com

o testig
os, así n

o los con
ociera, y 

m
ás q

ue tod
o d

e m
i h

ab
ilid

ad
 y disponibilidad de luchar 

cuando fuera necesario para defenderm
e, y pedir ayuda 
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de los desconocidos alrededor. Tam
b

ién
 m

e d
i cuen

ta 
q

ue el m
un

d
o exp

erim
en

tab
a cam

b
ios d

ram
áticos en

 
la n

och
e. 

En
 

un
 

m
om

en
to 

clave, 
cuan

d
o 

se 
reun

ieron
 

las 
g

eog
rafías d

e la calle, d
e la Escuela San

ta A
n

a y los 
calen

d
arios d

e d
ía y n

och
e, cam

b
ió m

i sen
tid

o d
e seg

u-
rid

ad
, p

az y con
fian

za p
ara tod

a la vid
a. U

n
 d

ía com
o 

tod
os, an

tes d
e q

ue son
ara la p

rim
era cam

p
an

a, esta-
b

a ya en
 el cam

p
o recreativo d

e n
iñ

as con
 m

is com
-

p
añ

eras d
el sexto g

rad
o. Era un

 esp
acio en

tre la casa, 
la calle y la escuela d

on
d

e p
ud

im
os jug

ar, ch
arlar y vivir 

un
os m

om
en

tos sin
 d

eb
eres. D

e rep
en

te n
os llam

aron
 

un
as n

iñ
as m

ás ch
icas, q

ue señ
alab

an
 alg

o al otro lad
o 

d
e la cerca d

e alam
b

re, d
on

d
e p

ud
im

os ver un
as ard

il-
las q

ue b
rin

cab
an

 sob
re alg

o rojo. Len
tam

en
te id

en
ti-

ficam
os q

ue era el ab
rig

o d
e un

a m
ujer acostad

a en
 la 

tierra. N
o se m

ovía aun
q

ue saltab
an

 las ard
illas, y ellas 

n
o se asustab

an
 d

e la m
ujer in

m
óvil. P

en
sam

os q
ue 

estab
a h

erid
a o en

ferm
a y llam

am
os a las ch

icas m
ás 

g
ran

d
es y a la m

on
ja q

ue estab
a a carg

o d
e vig

ilarn
os 

en
 el cam

p
o recreativo. Ella m

iró y ráp
id

am
en

te fue 
a b

uscar a la m
ad

re sup
eriora y a otras m

on
jas, q

ue 
salieron

 d
el con

ven
to, fueron

 al callejón
 y ob

servaron
 

a la señ
ora. Em

p
ezaron

 a g
ritar y sollozar y alg

un
as 

tom
aron

 sus rosarios p
ara rezar. U

n
a fue a llam

ar a 
la p

olicía. En
 seg

uid
a son

ó la cam
p

an
a y n

os h
icieron

 
en

trar en
 la escuela. P

ero ya se h
ab

ía roto la b
arrera 

en
tre la calle y la escuela, en

tre la n
och

e y el d
ía. 

Las m
on

jas ya n
o p

ud
ieron

 p
roteg

er n
uestra in

ocen
-

cia, p
ues se h

ab
ía violad

o la d
e ellas m

ism
as. D

esp
ués 

salió en
 las n

oticias q
ue la señ

ora h
ab

ía sid
o violad

a 
y estran

g
ulad

a con
 sus p

rop
ias m

ed
ias d

e n
ailon

. Ib
a 

cam
in

o a su casa a las 10 y p
ico d

e la n
och

e, d
esd

e su 
trab

ajo com
o asead

ora en
 un

 ed
ificio com

ercial. “Era 
m

ad
re, esp

osa y trab
ajad

ora, un
a señ

ora h
um

ild
e y 

h
on

esta”, d
ijo m

i m
am

á. N
o sé con

 certid
um

b
re, p

ero 
creo q

ue n
un

ca se en
con

tró al resp
on

sab
le d

el asesin
-

ato. M
e q

ued
é en

tre las ruin
as d

e un
 m

un
d

o an
tes d

i-
vid

id
o en

 zon
as esp

ecíficas, alg
un

as m
ás seg

uras q
ue 

otras, p
ero con

 alg
un

os q
ue q

ued
ab

an
 in

violab
les. 

Esto n
os en

señ
ó, d

e cierta form
a, q

ue tod
os los es-

p
acios, d

esd
e el cuerp

o h
asta la escuela, p

od
rían

 ser 
violad

os y q
ue com

o m
ujeres ten

íam
os un

a vuln
erab

i-
lid

ad
 m

ayor. A
p

ren
d

im
os tam

b
ién

 q
ue el p

atriarcad
o 

n
o n

os p
od

ría p
roteg

er y h
asta era la causa d

e m
uch

os 
p

elig
ros en

 el m
un

d
o, y q

ue las am
en

azas a n
uestros 

cuerp
os, id

en
tificad

os com
o vuln

erab
les al an

d
ar solas 

en
 la ciud

ad
 d

e n
och

e, in
cluían

 culp
arn

os d
esp

ués si 
n

os p
asara alg

o. M
i m

am
á m

e recon
struyó el m

un
d

o 
con

 la exp
licación

 d
e q

ue la señ
ora era valien

te, in
o-

cen
te y ad

m
irab

le p
or trab

ajar y viajar al trab
ajo en

 
estas con

d
icion

es, y q
ue m

erecía n
uestro resp

eto. Era 
la m

ism
a m

ad
re q

ue m
e d

ab
a p

erm
iso d

e an
d

ar sola en
 

el autob
ús cuan

d
o yo rog

ab
a y les en

señ
ab

a a ella y a 
m

i p
ad

re q
ue lo p

od
ía h

acer. N
o se tratab

a d
e an

d
ar sin

 
p

recaución
 n

i d
e n

eg
ar el m

ied
o, sin

o d
e tran

sitar los 
cam

in
os n

ecesarios y d
esead

os. Era tam
b

ién
 un

 asun
-

to d
e an

d
ar com

o un
 ser en

tre m
uch

os otros, con
 los 

cuales n
os p

od
em

os solid
arizar, con

struir g
eog

rafías y 
calen

d
arios d

e p
az, d

e am
p

lia p
articip

ación
 en

 la vid
a 

social d
e la ciud

ad
 y d

e seg
urid

ad
 corp

oral en
 esp

acios 
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“p
rivad

os” y “p
úb

licos”, d
ía y n

och
e. Y

 si n
o p

od
em

os 
cam

b
iar los esp

acios, cam
b

iam
os n

uestras con
d

icion
es 

p
ara an

d
ar jun

tos, o q
ued

arn
os en

 lug
ares h

ostig
ad

os, 
o viajar p

or cam
in

os p
elig

rosos, o h
uir jun

tos d
e situa-

cion
es n

o viab
les en

 b
usca d

e refug
io, o volver jun

tos 
a lug

ares d
on

d
e ten

em
os raíces, m

em
orias y vision

es 
d

e futuros p
osib

les. 

D
esp

ués d
e vivir m

ás d
e d

os d
écad

as fuera d
e la reg

ión
 

y d
el p

aís volví a visitar la Escuela d
e San

ta A
n

a. Y
a n

o 
existía, p

ero se en
con

trab
a la Escuela P

rim
aria M

aría 
Trin

id
ad

 Sán
ch

ez, n
om

b
rad

a así p
or un

a h
eroín

a d
o-

m
in

ican
a. Es un

a p
eq

ueñ
a escuela com

un
itaria, con

 
m

uch
os alum

n
os d

e h
eren

cia y cultura latin
oam

eri-
can

a. Fue com
o cerrar un

 ciclo en
 el tiem

p
o y el esp

a-
cio, ya q

ue yo h
ab

ía p
asad

o d
os añ

os en
 R

ep
úb

lica D
o-

m
in

ican
a. Cam

in
é a la ig

lesia d
on

d
e en

con
tré la p

uerta 
ab

ierta y p
asé d

e un
a vez a otro m

un
d

o. Se acalló tod
o 

el ruid
o d

e la calle y q
ued

ó oscuro, p
ero con

 rayos d
e 

luz q
ue en

trab
an

 p
or las vid

rieras. O
b

servé el tech
o 

tan
 alto, las colum

n
as m

asivas, las p
in

turas y las es-
tatuas vestid

as con
 tela, y en

ten
d

í cóm
o esto tam

b
ién

 
h

ab
ía sid

o un
 esp

acio d
e refug

io p
ara m

uch
as m

ujeres 
y n

iñ
as. Y

 com
p

ren
d

í p
orq

ué h
ab

ía en
trad

o tem
p

ran
o, 

tan
tas m

añ
an

as d
e m

i n
iñ

ez, p
ara asistir a la m

isa o 
acom

p
añ

ar al g
rup

o d
e m

ujeres m
ayores d

e ed
ad

 q
ue 

rezab
an

 con
 sus rosarios. N

os acom
p

añ
áb

am
os en

 un
 

en
cuen

tro d
el m

un
d

o ad
en

tro y d
el m

un
d

o m
ás allá d

e 
n

uestras vid
as, y n

os d
ab

a un
 esp

acio d
e p

az m
ás allá 

d
e la casa, la escuela y la calle. Lueg

o tom
é un

 autob
ús 

p
ara volver a visitar a m

i ab
uela. En

 la seg
un

d
a p

arad
a 

en
tró un

 señ
or con

 un
a m

uñ
eca d

e p
lástico, h

ab
lán

-
d

ole com
o si fuera su h

ija. M
e record

ó a aq
uel h

om
b

re 
q

ue trató d
e llevarm

e d
e la p

arad
a tan

tos añ
os atrás, 

p
ero solo sen

tí com
p

asión
 p

or él, q
ue le h

ab
lab

a a la 
fig

ura p
lástica, lejos d

e sus g
eog

rafías y calen
d

arios 
p

rop
ios. Y

a se q
ued

aron
 en

red
ad

as tan
tas g

eog
rafías 

y calen
d

arios. 

Y
o he seguido aprendiendo de hom

bres y m
ujeres en

 
lugares m

uy lejanos, donde m
e fue posible com

o cientí-
fica, profesional y solidaria, com

partir trabajo com
unal, 

convocar o asistir a discusiones y entrevistas y partici-
par en

 asam
b

leas y reun
ion

es varias en
 R

ep
úb

lica D
o-

m
in

ican
a, K

en
ia, M

éxico, Costa R
ica, P

erú, Zim
b

ab
ue, 

Tan
zan

ia, In
d

ia y Estad
os U

n
id

os. A
 veces h

e p
od

id
o 

com
p

artir la vid
a cotid

ian
a, aun

 d
esd

e un
a p

osición
 d

e 
p

od
er y p

rivileg
io com

o la visitan
te, la extran

jera, la 
cien

tífica ag
rícola/forestal/social. Tam

b
ién

 m
e h

a sid
o 

factib
le escuch

ar, ob
servar, con

versar, reír y llorar so-
b

re los p
aisajes, los cuen

tos, las h
istorias d

e vid
a, las 

com
un

id
ad

es, las org
an

izacion
es, los m

ovim
ien

tos. H
e 

p
od

id
o escuch

ar y con
versar con

 m
uch

as m
ujeres y 

h
om

b
res valien

tes q
ue m

e en
señ

aron
 e in

sp
iraron

 con
 

sus accion
es, sus reflexion

es y an
álisis. Ú

ltim
am

en
te 

h
e ten

id
o la suerte y el p

rivileg
io d

e h
ab

lar con
 m

uch
as 

p
erson

as en
 B

og
otá sob

re lo q
ue h

an
 exp

erim
en

tad
o 

con
 la g

uerra y lo q
ue esp

eran
 h

acer jun
tas en

 el futu-
ro sig

uien
d

o el p
roceso d

e p
az, tan

 p
recaria q

ue sea. 
En la conferencia “El fem

inism
o y las políticas de cuidado” 

m
e conm

oví por los videos, testim
onios y actividades de 

algunas asociaciones de m
ujeres frente al hostigam

iento, 
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m
asacres, despojo y am

enazas persistentes, incluido un
 

grupo que se form
ó para enterrar con dignidad a los m

uer-
tos. P

ude escuchar de form
a diferente, dadas las expe-

riencias form
ativas que he contado. M

e gustaría seguir 
explorando el tem

a de cóm
o nos podem

os preparar 
de form

a consciente, com
o fem

inistas ya form
adas 

por experiencias tan distintas, de convivir procesos de 
regeneración de la vida (p

rivad
a, p

úb
lica, corp

oral y 
ecológ

ica, en
 cam

p
os y ciud

ad
es) en geografías y calen-

darios de paz en m
uchas partes.   

* A
sí h

ab
lan

 los zap
atistas d

e esp
acios y tiem

p
os. 





FERNANDO

Las exp
erien

cias cotid
ian

as alim
en

tan
 la im

ag
in

ación
 

teórica. N
uestras p

reg
un

tas d
e in

vestig
ación

 se n
utren

 
d

e lo q
ue n

os acon
tece, y eso a veces lo olvid

am
os en

 
las cien

cias h
um

an
as. M

i vid
a en

 el b
arrio en

 q
ue crecí, 

m
is trán

sitos p
or B

og
otá y estad

ía en
 B

rasil se filtran
 en

 
m

is en
laces en

tre fem
in

ism
o y esp

acio.

RAM
IREZ ARCOS

Doctorando en Antropología Social, U
niversidade 

Estadual de Cam
pinas (Brasil), saqqlas@

gm
ail.com

* Fotog
rafía tom

ad
a p

or el autor el 3 d
e sep

tiem
b

re d
e 

2016 en
 la R

ua Con
solação fren

te a la P
raça R

oosevelt, 
en

 São P
aulo (B

rasil)
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Tom
ar seriam

ente el cuerpo com
o objeto de análisis es 

una apuesta política. Significa pensar que su m
ateriali-

dad, aq
uello q

ue se n
os m

uestra com
o m

ás tan
g

ib
le a 

los sen
tid

os, m
ud

a tod
os los d

ías. Es tam
b

ién
 ser con

-
scien

tes d
e su tem

p
oralid

ad
, d

e los afan
es q

ue traen
 

con
sig

o la ed
ad

 y las n
orm

as sociales, p
ero tam

b
ién

 d
e 

las exp
ectativas p

rop
ias d

el cam
b

io. M
ien

tras vivim
os 

n
os h

acem
os sen

tid
o en

 tan
to p

articip
am

os d
el p

roce-
so d

e sig
n

ificación
 d

e la m
ateria corp

oral.

Todos los días realizam
os intervenciones sobre nues-

tros cuerpos. N
os cepillam

os los dientes, com
em

os, 
tenem

os 
sexo, 

cam
inam

os, 
sudam

os, 
respiram

os… 
A

tendem
os a sus urgencias fisiológicas, com

batim
os 

sus m
alestares, lo cuidam

os de cualquier am
enaza que 

lo ponga en riesgo. Igualm
ente, form

am
os parte de un

 
entram

ado social que nos designa com
o individuos cat-

alogados por patrones estéticos de lo que se considera 
bello, y ante eso reaccionam

os. N
os m

aquillam
os, p

rac-
ticam

os alg
ún

 d
ep

orte, h
acem

os d
ieta, vam

os al g
im

-
n

asio, n
os d

ep
ilam

os. P
ero tam

b
ién

 en
fren

tam
os esas 

reg
ulacion

es corp
orales, n

os alejam
os d

e los d
iscursos 

q
ue 

p
reten

d
en

 
em

b
ellecer 

n
uestros 

cuerp
os 

seg
ún

 

p
arám

etros m
ercan

tilistas, n
o escuch

am
os aq

uel p
ro-

g
ram

a d
e televisión

 con
 con

sejos sexuales, n
o le cree-

m
os a la p

ub
licid

ad
 d

e las cirug
ías estéticas, com

em
os 

lo q
ue b

ien
 d

ecid
am

os p
ara el m

om
en

to, p
referim

os 
vern

os en
 el esp

ejo y d
ecir q

ue am
am

os a ese cuerp
o 

q
ue ah

í se refleja.

Com
o cuerp

os en
 socied

ad
, som

os sujetos: estam
os 

atad
os a n

orm
ativid

ad
es q

ue, q
uerám

oslo o n
o, in

ter-
vien

en
 en

 n
uestras vid

as, p
ero tam

b
ién

 ten
em

os for-
m

a d
e d

ecid
ir, con

 ciertas lim
itacion

es y en
 con

textos 
culturales esp

ecíficos, q
ué q

uerem
os y cóm

o. Estas 
reflexion

es ap
un

tan
 a p

en
sar lo corp

oral com
o un

 d
e-

ven
ir, es d

ecir, com
o alg

o en
 con

stan
te p

roceso, sin
 

d
efin

ición
 ab

soluta, sin
 el con

trol total d
e aq

uello q
ue 

exced
e n

uestras cap
acid

ad
es. Som

os al tiem
p

o m
en

te 
y cuerp

o, som
os racion

ales y em
ocion

ales, n
os d

eja-
m

os llevar p
or n

uestros sen
tid

os aun
q

ue in
ten

tam
os 

lim
itarn

os.

P
ensem

os en relaciones y no en térm
inos separatistas y 

absolutistas. D
e esa m

anera, ¿cóm
o pensar en el cuer-

po, en el nuestro, en relación con el espacio?

CUERPO Y ESPACIO   



FERNANDO RAMÍREZ ARCOSBoletina No. 5 Espacialidades Feministas

34

C
u
e
r
p
o
 c

o
m

o
 e

s
p
a
c
io

In
vito a p

en
sar en

 el esp
acio n

o com
o aq

uello d
on

d
e 

solo ocurren
 situacion

es, sin
o com

o un
 actor im

p
or-

tan
te en

 situacion
es sociales, com

o ag
en

te d
e cam

b
io 

al tiem
p

o q
ue p

rod
ucto d

e ese cam
b

io. El esp
acio tien

e 
h

istoria, está con
struid

o culturalm
en

te, está som
etid

o 
a p

rácticas q
ue lo in

tervien
en

 com
o in

tervien
e en

 las 
relacion

es sociales. Ese carácter d
ual socied

ad
-esp

a-
cio p

erm
ite p

on
er en

 foco el p
od

er com
o ag

lutin
ad

or 
d

esig
ual d

e sus d
in

ám
icas.

El espacio tam
bién cam

bia continuam
ente, en diferentes 

ritm
os. 

O
curre 

cuan
d

o 
in

aug
uran

 
un

 
n

uevo 
cen

tro 
com

ercial, m
od

ifican
 un

a vía, un
 g

rup
o d

e jóven
es se 

ap
rop

ia d
e un

 lug
ar d

e un
 p

arq
ue p

úb
lico, ocurre un

 
acto violen

to q
ue cam

b
ia la p

ercep
ción

 d
e seg

urid
ad

, 
se cierra un

a vía o se ab
re un

 n
uevo b

ar. En diferentes 
planos, 

tanto 
m

ateriales 
com

o 
sim

bólicos, 
el 

espacio 
tam

bién está en devenir, es flexible y abierto, sea en la 
planificación urbana, sea en un conflicto interpersonal. En

 
escalas m

acro y m
icro, p

erm
an

ece la ap
ertura a m

ud
ar 

o rep
rod

ucir n
uestras viven

cias esp
aciales.

P
ara fem

inistas com
o Elizabeth G

rosz (1995) y Linda 
M

cD
ow

ell (2000), el cuerpo tam
bién es espacial. D

esde 
él em

pezam
os a ser conscientes que form

am
os parte 

de un entorno sociocultural, que som
os designados de 

acuerdo con ciertos parám
etros y que debem

os reac-
cionar a él con

 ciertas exp
ectativas d

e g
én

ero, ed
ad

, 

sexualid
ad

, n
acion

alid
ad

, raza y clase, en
tre otros. N

o-
tam

os q
ue sus p

rop
orcion

es cam
b

ian
, q

ue crecem
os 

en
 altura com

o aum
en

tam
os d

e p
eso, y q

ue cad
a un

a 
d

e esas m
od

ificacion
es tien

e sig
n

ificad
os d

iferen
tes. 

P
od

em
os in

volucrarn
os en

 accid
en

tes o caer en
 en

-
ferm

ed
ad

, lo cual p
od

ría m
od

ificar n
uestra ap

arien
-

cia y así ten
er q

ue ad
m

itir n
uestra vuln

erab
ilid

ad
 o 

la d
e otras p

erson
as. La con

scien
cia sob

re estar ah
í 

en
 el m

un
d

o n
os señ

ala q
ue som

os en
ten

d
id

os en
 un

 
con

texto esp
acial y tem

p
oral d

eterm
in

ad
o, así com

o 
el esp

acio y el tiem
p

o son
 p

ercib
id

os d
esd

e n
uestras 

p
rop

ias con
cep

cion
es (G

rosz, 1995), in
d

ivid
ual y colec-

tivam
en

te con
struid

as.

Com
o 

cuerp
os 

y 
esp

acios 
som

os 
frág

iles. 
¡Cuán

tas 
veces n

o n
os h

em
os m

ortificad
o p

or n
uestras d

im
en

-
sion

es corp
orales! ¡En

 cuán
tas ocasion

es n
o h

em
os 

atestig
uad

o la violen
cia con

 la cual se som
ete a otras 

p
erson

as p
or su ap

arien
cia física o su p

erson
alid

ad
! 

U
n

as orejas p
ercib

id
as com

o g
ran

d
es, un

a b
arrig

a so-
b

resalien
te, un

 acto d
e tim

id
ez, un

 p
en

e d
en

om
in

ad
o 

p
eq

ueñ
o, un

a b
rom

a q
ue averg

üen
za… seg

ún
 p

arám
et-

ros con
stituid

os h
istóricam

en
te, p

od
em

os ag
red

irn
os 

y ag
red

ir a otras p
erson

as p
orq

ue n
o se acom

od
an

 a 
un

 in
tervalo im

ag
in

ad
o com

o n
orm

al. D
esd

e un
 an

áli-
sis esp

acial, las características, d
im

en
sion

es y lím
ites 

d
e lo corp

oral im
p

ortan
. 
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C
u
e
r
p
o
s
 e

n
 e

l e
s
p
a
c
io

A
l tiem

p
o q

ue som
os esp

acio estam
os en

 el esp
acio. 

A
 p

artir d
e ah

í actuam
os d

e form
a d

iferen
cial, n

os 
com

p
ortam

os seg
ún

 la ocasión
 y las p

erson
as con

 las 
q

ue in
teractuam

os, n
os m

ovilizam
os o evitam

os h
a-

cerlo, ad
op

tam
os ciertas p

osturas, reaccion
am

os an
te 

estím
ulos, ab

rim
os n

uestros sen
tid

os p
ara h

acer d
el 

en
torn

o n
uestro p

rop
io m

un
d

o.

N
o es en absoluto cuestión baladí ser ese cuerpo localizable 

y que localiza. D
esd

e, in
cluso, an

tes d
e n

acer, ya en
 el 

vien
tre d

e n
uestras m

ad
res n

os em
p

iezan
 a p

osicion
ar 

y catalog
ar, y se esp

era q
ue m

an
ten

g
am

os el cam
in

o 
d

esig
n

ad
o el resto d

e n
uestras vid

as. Con
 p

rivileg
ios o 

sin
 ellos, aun

q
ue ten

erlos te d
a m

ayor op
ción

 d
e n

e-
g

ociación
. Si se está en

 la escuela, en
 el trab

ajo, con
 

la p
areja, con

 am
ig

os y am
ig

as, con
 la fam

ilia, en
 el 

en
tren

am
ien

to d
ep

ortivo, en
 la calle, en

 la fiesta, en
 

la casa, en
 el h

osp
ital, en

 el restauran
te, en

 el avión
, 

en
 el b

us, en
 tu h

ab
itación

, en
 tod

o lug
ar, tu cuerp

o es 
leíd

o y p
rovisto d

e reg
las y p

roh
ib

icion
es, d

e p
osib

ili-
d

ad
es y p

erm
isos, así estés en

 p
len

a soled
ad

. In
cluso 

ah
í, cuan

d
o n

ad
ie m

ás está a tu alred
ed

or m
irán

d
ote, 

te lees esp
acialm

en
te.

P
ara Iren

e Cieraad
 (1999), el h

og
ar es un

 esp
acio d

e 
exp

resión
. Los arreg

los in
tern

os d
om

ésticos son
 m

ues-
tras sim

b
ólicas d

e q
uien

es exh
ib

im
os ser, en

 d
on

d
e 

se con
struye el sen

tid
o y la im

ag
in

ería. N
o ob

stan
te, 

tam
b

ién
 

p
ued

en
 

ser 
esp

acios 
d

e 
“d

om
esticación

”, 

com
o h

a ocurrid
o con

 las m
ujeres, recluid

as otrora en
 

lo p
rivad

o. El h
og

ar com
o esp

acio p
or excelen

cia d
e la 

fam
ilia p

erm
ite estab

lecer los en
tram

ad
os d

e p
od

er a 
los cuales n

os som
etem

os d
esd

e la in
fan

cia, ya q
ue 

m
ien

tras estam
os b

ajo la p
rotección

 fam
iliar d

eb
em

os 
ob

ed
ecer y seg

uir lin
eam

ien
tos estip

ulad
os p

or q
uien

 
lleva n

uestra tutoría. A
h

í se n
os d

esig
n

a un
 lug

ar, un
a 

cam
a, un

 esp
acio in

terp
erson

al d
on

d
e colocar n

ues-
tros ob

jetos y rop
a. P

ero esas m
ism

as elab
oracion

es 
n

orm
ativas sociales sob

re lo q
ue con

sid
eram

os p
riva-

d
o e ín

tim
o n

o se q
ued

an
 ah

í, sin
o q

ue p
od

em
os re-

p
rod

ucirlo lueg
o, con

 n
uestras p

rop
ias fam

ilias o en
 

soled
ad

, en
 aq

uello q
ue lueg

o form
em

os com
o h

og
ar. 

Lo p
rivad

o tam
b

ién
 está atravesad

o p
or d

iscursos p
ú-

b
licos, lo q

ue p
rovoca q

ue esa d
ualid

ad
 p

úb
lico/p

riva-
d

o sea ficticia, im
p

osib
le d

e sep
arar en

 la p
ráctica lo 

q
ue es m

ás viab
le d

e an
alizar en

 la teoría. Lo observa-
m

os en la calle, sobre todo, las m
ujeres. O

bjeto de acoso, 
desde un supuesto inocente piropo, pasando por palabras 
ob

scen
as o caricias sin

 p
erm

iso en
 el tran

sp
orte p

úb
li-

co, ellas d
eb

en
 h

acer fren
te en

 su d
iario vivir a esta 

violen
cia aún

 extrem
ad

am
en

te n
aturalizad

a en
 las so-

cied
ad

es actuales. Es violen
cia cuan

d
o an

tes d
e salir 

a la calle se d
eb

e reflexion
ar sob

re si p
asar o n

o p
or 

aq
uella calle d

on
d

e la sem
an

a p
asad

a te silb
aron

, o si 
es m

ejor salir acom
p

añ
ad

a ―lo q
ue d

e p
or sí lim

ita tu 
cap

acid
ad

 d
e d

ecisión
 d

e m
ovilización

―, o si m
ejor te 

q
ued

as d
on

d
e estás m

ien
tras llam

as a alg
uien

 q
ue te 

recoja p
ara así sen

tirte m
ás seg

ura. Es violen
cia cuan

-
d

o la id
en

tid
ad

 d
e g

én
ero y el m

ied
o, com

o suced
e con

 



FERNANDO RAMÍREZ ARCOSBoletina No. 5 Espacialidades Feministas

36

otras tan
tas sub

jetivid
ad

es y em
ocion

es, son
 form

as 
d

e coacción
 p

ara d
esig

n
ar q

uién
 y cóm

o d
eb

e h
ab

i-
tarse el esp

acio. Esto p
rovoca un

 m
od

o d
e estar en

 
el m

un
d

o, com
o ocurre con

 la ciud
ad

 y la d
esig

n
ación

 
y estrateg

ias q
ue crean

 las m
ujeres p

ara en
fren

tar lo 
q

ue catalog
an

 com
o in

seg
urid

ad
 y am

en
aza en

 lo ur-
b

an
o (Soto, 2013).

C
u
e
r
p
o
s
 f

u
e
r
a
 d

e
 lu

g
a
r

M
elissa W

rig
h

t (2007) y R
ita Seg

ato (2013) llam
an

 la 
aten

ción
 sob

re la violen
cia d

e la q
ue son

 ob
jeto las 

m
ujeres en

 Ciud
ad

 Juárez, M
éxico, ciud

ad
 fron

teriza 
con

 Estad
os U

n
id

os. Con
 terrib

les exp
erien

cias d
e tor-

tura, violación
, sevicia, h

om
icid

io y exh
ib

ición
 p

úb
lica 

d
e los cuerp

os asesin
ad

os, el lam
en

tab
le fin

al d
e estos 

cuerp
os fem

en
in

os/fem
in

izad
os son

 un
a m

uestra d
e 

la m
asculin

id
ad

 en
 su exp

resión
 m

ás d
ecad

en
te. Ellas 

se con
vierten

 en
 un

 ob
jetivo p

erseg
uid

o, en
 el m

en
-

saje d
irig

id
o al b

an
d

o en
em

ig
o sob

re q
uién

 con
trola 

y ad
m

in
istra el esp

acio, p
ero en

 el p
roceso se en

car-
n

izan
 con

tra ellas, en
 un

 in
ten

to p
or violar h

asta su 
m

ás recón
d

ito lug
ar. Fem

in
icid

io (fem
icid

io en
 otros 

casos, fem
ig

en
ocid

io com
o alcan

za a p
rop

on
er Seg

ato) 
es un

a m
uestra acen

tuad
a d

e q
ue las m

ujeres n
o son

 
aún

 d
el tod

o b
ien

ven
id

as afuera, en
 lo p

úb
lico, d

on
d

e 
lo m

asculin
o es ley. Com

o m
ujeres p

úb
licas d

evien
en

 
ob

jeto d
e p

ersecución
, al ig

ual q
ue p

ued
en

 serlo en
 

su casa, p
or lo q

ue p
areciera q

ue tod
o el tiem

p
o están

 
fuera d

e lug
ar.

D
esd

e la exp
erien

cia d
e sen

tir q
ue n

o se p
erten

ece, 
q

ue h
ay ob

stáculos p
ara su h

ab
itab

ilid
ad

 p
len

a d
el 

esp
acio, cuerp

os en
 en

ferm
ed

ad
, con

 cap
acid

ad
es in

-
telectuales, em

ocion
ales y físicas d

iversas, in
fan

tiles o 
en

 ed
ad

es d
e en

vejecim
ien

to, tien
en

 m
ayores lim

ita-
cion

es esp
aciales q

ue aq
uellos juven

iles y en
 fun

cion
a-

m
ien

to p
len

o d
e su m

aterialid
ad

. P
am

ela M
oss e Isab

el 
D

yck (2003) m
uestran

 cóm
o m

ujeres d
iag

n
osticad

as 
con

 el sín
d

rom
e d

e fatig
a crón

ica o con
 esclerosis m

úl-
tip

le d
eb

en
 reacom

od
ar sus cuerp

os a lo q
ue el esp

acio 
les b

rin
d

a, así com
o d

eb
en

 n
eg

ociar su vid
a cotid

ian
a 

an
te las p

erson
as m

ás alleg
ad

as, lo q
ue sig

n
ifica p

en
-

sarse ―d
esd

e la exp
erien

cia en
carn

ad
a― com

o sujetos 
con

 restriccion
es an

tes n
o vivid

as. A
l fin

al, cad
a p

er-
son

a h
a exp

erim
en

tad
o la en

ferm
ed

ad
 alg

un
a vez en

 
su vid

a, lo q
ue le h

a acarread
o tom

ar m
ed

id
as p

ara 
aliviarse y p

ara n
eg

ociar su m
ovilid

ad
.

Este tip
o d

e exp
erien

cias se con
vierten

 en
 ejem

p
los 

a ten
er d

e cuen
ta d

esd
e un

a p
rem

isa q
ue con

sid
e-

ro b
ásica, y es q

ue estam
os en

 el esp
acio d

e form
as 

d
iferen

ciales, p
ero el esp

acio n
o suele con

struirse o 
p

rod
ucirse p

ara aten
d

er ig
ualitariam

en
te esa d

iversi-
d

ad
 d

e vid
as. Las exclusion

es, p
roh

ib
icion

es y m
ar-

g
in

acion
es form

an
 p

arte d
el d

iario vivir, p
ero son

 aún
 

m
ás en

fáticas con
 ciertos cuerp

os q
ue con

 otros. P
or 

lo tan
to, p

arte d
e la tarea fem

in
ista d

e rep
en

sar el cu-
erp

o y el esp
acio es p

en
sar seriam

en
te en

 ellos com
o 

un
a ap

uesta p
or sub

vertir el ord
en

 social im
p

eran
te, 

d
e con

fron
tar las relacion

es d
e p

od
er q

ue rep
rod

ucen
 

un
a visión

 m
asculin

ista y violen
ta d

el m
un

d
o.
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P
o
lít

ic
a
s
 c

o
r
p
o
r
a
le

s
 y

 e
s
p
a
c
ia

le
s

U
n

a p
olítica corp

oral q
ue ten

g
a en

 cuen
ta el esp

acio 
d

eb
e seg

uir a D
oreen

 M
assey (2005), q

uien
 reflexion

a 
sob

re las m
utuas d

ep
en

d
en

cias en
tre las p

erson
as y 

sus en
torn

os. En
 m

i op
in

ión
, eso sig

n
ifica aten

d
er a 

las con
exion

es q
ue realizam

os con
 otras p

erson
as en

 
d

iferen
tes escalas, tan

to en
 el en

torn
o m

ás in
m

ed
iato 

con
 alg

uien
 fam

iliar com
o en

 la ciud
ad

 con
 alg

uien
 q

ue 
d

escon
ocem

os, o in
cluso a escala g

lob
al, con

 q
uien

 se 
en

cuen
tra en

 otro p
aís y se tien

e la op
ortun

id
ad

 d
e 

in
teractuar a través d

e alg
un

a red
 social. En

 realid
ad

, 
som

os afecto, afectam
os otros cuerp

os m
ien

tras tam
-

b
ién

 sen
tim

os sus in
terferen

cias, a veces sin
 im

p
or-

tar la p
roxim

id
ad

. D
e ig

ual form
a, som

os esp
acio, n

os 
d

istan
ciam

os, n
os ap

rop
iam

os, d
estruim

os, cream
os, 

cuid
am

os y, sob
re tod

o, n
os in

ven
tam

os.

P
on

er al cuerp
o y al esp

acio en
 situación

 es recom
-

p
on

er lazos sociales e im
ag

in
arn

os d
esd

e n
uestras 

d
iferen

cias culturales. Cualq
uier p

olítica corp
oral y es-

p
acial d

eb
e ser un

a ap
uesta p

or rep
en

sar la alterid
ad

. 
Ser con

scien
tes d

e estas con
exion

es y sus im
p

actos 
sig

n
ifica d

even
ir, ab

rir cam
in

os, con
struir p

autas d
e 

sub
versión

. Lo vem
os en las colectivas fem

inistas, en
 

los salones de clase donde el debate crítico y respetuo-
so es bienvenido, en

 la m
arch

a a favor d
e reim

ag
in

ar-
n

os com
o n

ación
 en

 p
az (n

o en
 un

a m
arch

a d
e od

io 
q

ue p
rom

ueve la d
esin

form
ación

 y la d
iscrim

in
ación

). 
Lo vem

os en
 cualq

uier con
exión

 “b
uen

a on
d

a” q
ue lo-

g
ram

os estab
lecer con

 otra p
erson

a. Eso q
ue p

ued
e 

ser tan
 sen

cillo p
arece p

erd
erse en

 los recovecos d
e 

la d
esig

uald
ad

. A
sí pues, pensar en serio en el espacio 

desde nuestros cuerpos es un ejercicio siem
pre pendiente 

para cuestionar, p
ara p

rop
on

er, p
ara im

ag
in

arse otros 
m

un
d

os p
osib

les.
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Esta im
ag

en
 cuestion

a la n
ecesid

ad
 d

e utilizar un
 m

ap
a p

ara h
a-

b
lar d

e la g
eog

rafía, im
p

ulsa un
a d

iscusión
 en

 la cual es suficien
-

te la exp
erien

cia esp
acial p

ara an
alizar cóm

o se con
stituyen

 d
is-

tin
tas variab

les d
e la d

iferen
cia id

en
titaria a través d

el esp
acio.
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Este artículo p
arte d

esd
e los en

foq
ues teóricos d

e la 
g

eog
rafía fem

in
ista p

ara an
alizar la relación

 en
tre cu-

erp
o y esp

acio. Esp
ecíficam

en
te, resp

on
d

e a la in
q

ui-
etud

 sob
re cóm

o el esp
acio p

ued
e am

p
liar las m

irad
as 

fem
in

istas sob
re la in

terseccion
alid

ad
, tem

a p
riorizad

o 
p

or los fem
in

ism
os con

tem
p

orán
eos p

ara ir m
ás allá d

e 
los an

álisis d
e g

én
ero y tom

ar en
 cuen

ta otros ejes d
e 

d
iferen

cia, com
o etn

ia, clase y ed
ad

, en
tre otras vari-

ab
les. En

 este escrito se m
uestra la relación

 q
ue existe 

en
tre las n

ocion
es d

e esp
acio relacion

al, caracterizad
a 

com
o fluid

a y n
o-estática, con

 las n
ocion

es d
e g

én
ero 

n
o-esen

cializad
as y p

lurales. El artículo term
in

a con
 la 

sug
eren

cia d
e q

ue p
ara la teoría fem

in
ista d

ecolon
ial 

latin
oam

erican
a, en

 p
articular, existe la n

ecesid
ad

 d
e 

tom
ar en

 cuen
ta el esp

acio p
ara la form

ación
 d

e sub
je-

tivid
ad

es en
lazad

as.

M
ir

a
d
a
s
 d

e
s
d
e
 la

 g
e
o
g
r
a
f
ía

 f
e
m

in
is

t
a

 

La g
eog

rafía fem
in

ista se h
a ocup

ad
o d

e en
ten

d
er la 

relación
 en

tre d
ivision

es esp
aciales y d

ivision
es d

e 
g

én
ero, y a la vez cuestion

ar su sup
uesta n

aturaleza y 
leg

itim
id

ad
. D

esd
e los seten

ta, la g
eog

rafía fem
in

ista 
se d

esarrolla con
 b

ase en
 la seg

un
d

a ola d
el m

ovim
ien

-
to fem

in
ista d

e los sesen
ta y el reto d

e las g
eog

rafías 
rad

icales p
ara exam

in
ar y tran

sform
ar las d

ivision
es 

esp
aciales d

e la socied
ad

. La g
eog

rafía fem
in

ista tien
e 

su p
rop

ia g
eog

rafía y em
erg

ió en
 N

orteam
érica e In

-
g

laterra com
o p

arte d
e las g

eog
rafías rad

icales q
ue 

fun
d

am
en

talm
en

te cuestion
aron

 la g
eog

rafía p
ositiv-

ista d
efin

id
a p

or la sup
uesta n

eutralid
ad

 p
olítica, la 

d
ualid

ad
 sujeto-ob

jeto y la ob
jetivid

ad
 técn

ica. En
 un

 
p

rim
er m

om
en

to las g
eog

rafías fem
in

istas señ
alaron

 
la exclusión

 d
e m

ujeres g
eóg

rafas y estud
ios sob

re 
la m

ujer (lueg
o g

én
ero) en

 los estud
ios d

e g
eog

rafía 

Interseccionalidad constituida en el espacio 

“Los cuerp
os n

o solam
en

te son
 territorio, tam

b
ién

 
h

a
cen

 territorio” (Sm
ith

, 2012:1511)
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(M
on

k &
 H

an
son

, 1982). H
oy, el cam

p
o d

e la g
eog

rafía 
fem

in
ista es b

astan
te variad

o. A
l ig

ual q
ue el fem

in
is-

m
o, la g

eog
rafía fem

in
ista h

a evolucion
ad

o en
 el ti-

em
p

o y ah
ora con

siste en
 un

a g
ran

 varied
ad

 d
e p

os-
turas teóricas. Las in

terrelacion
es en

tre p
atriarcad

o, 
id

en
tid

ad
, 

corp
oralid

ad
 

y 
sub

jetivid
ad

es 
esp

aciales 
caracterizan

 la g
eog

rafía fem
in

ista, com
p

uesta a la 
vez p

or estud
ios d

e g
eog

rafía d
e la sexualid

ad
 (én

fasis 
d

esd
e cóm

o la sexualid
ad

 crea esp
acios, h

asta el uso 
d

e estos p
or p

erson
as LG

B
TI), la g

eog
rafía q

ueer q
ue 

cuestion
a on

tológ
icam

en
te el esp

acio y ab
og

a h
acia el 

n
o lug

ar com
o p

olítica em
an

cip
ad

ora, y la g
eop

olítica 
fem

in
ista, q

ue p
rom

ueve, en
tre varios p

lan
team

ien
tos 

teóricos, la n
oción

 d
e q

ue las em
ocion

es y lo íntim
o 

ocupan lugares, crean espacios y hacen política fem
inista.

Es im
p

ortan
te ten

er en
 cuen

ta q
ue la teoría sob

re 
el esp

acio q
ue p

red
om

in
a en

 este m
om

en
to d

esd
e 

la g
eog

rafía h
um

an
a con

sid
era q

ue el esp
acio y las 

sub
jetivid

ad
es son

 p
rod

ucid
os d

e m
an

era relacion
al 

(N
ig

h
tin

g
ale, 2011). Esto q

uiere d
ecir q

ue la id
ea d

e 
lug

ares fijos y un
id

ad
es n

aturales es casi in
sosten

ib
le 

d
esd

e un
a p

ersp
ectiva d

e g
eog

rafía crítica (A
g

n
ew

, 
2011). Esto es sim

ilar y p
aralelo a com

o id
en

tid
ad

es 
fijas en

 el b
in

arism
o d

e g
én

ero h
an

 sid
o criticad

as d
es-

d
e la p

erform
ativid

ad
 d

el g
én

ero (B
utler, 1990). El es-

p
acio relacion

al se caracteriza p
or la fluid

ez y carácter 
d

in
ám

ico d
e lug

ares y cóm
o se in

tercon
ectan

 con
 otros 

lug
ares. Sob

re esta n
oción

 d
e esp

acio, la producción de 
la diferencia social es producida m

ediante el m
ovim

ien-
to de cuerp

os en
 la cotid

ian
id

ad
 (N

ig
h

tin
g

ale, 2011). 

D
oreen

 M
assey en

 su lib
ro For Sp

a
ce (M

assey, 2005) 
n

os p
rop

on
e q

ue el esp
acio es un

 p
rod

ucto d
e las rela-

cion
es sociales q

ue in
cluye la ag

en
cia d

e la n
aturaleza, 

m
an

ifestad
o en

 vín
culos d

e p
od

er y recalcan
d

o q
ue el 

esp
acio es im

p
lícitam

en
te p

olítico. En
 seg

un
d

o lug
ar, 

q
ue el esp

acio es la d
im

en
sión

 d
e la m

ultip
licid

ad
, es 

d
ecir q

ue, p
ara M

assey, sin
 el esp

acio com
o d

im
en

-
sión

, n
o sería p

osib
le la existen

cia d
e la m

ultip
licid

ad
, 

en
ten

d
id

o esto com
o la sim

ultan
eid

ad
 d

on
d

e ocurre la 
vid

a, q
ue con

ecta varias relacion
es sociales y d

e p
od

er 
a la vez. El esp

acio y la m
ultip

licid
ad

 se co-con
stituyen

 
y com

o tal el esp
acio siem

p
re está en

 con
strucción

. Y
 

tercero, q
ue el esp

acio tam
b

ién
 tien

e tem
p

oralid
ad

, es 
d

ecir, n
o es q

ue la h
istoria se h

aya ocup
ad

o d
el tiem

p
o 

y la g
eog

rafía d
el esp

acio com
o K

an
t lo h

a reflexion
a-

d
o (M

assey, 2007). Con
 b

ase en
 estas tres reflexion

es, 
M

assey p
rop

on
e un

o d
e sus con

cep
tos m

ás citad
os, 

el d
e la g

eom
etría d

el p
od

er, en
 la q

ue “el p
od

er se 
con

stituye en
 ‘relación

’: p
or eso h

ay un
a g

eog
rafía d

el 
p

od
er-un

a cartog
rafía d

el p
od

er” (2007:3). M
ed

ian
te la 

p
rop

uesta d
e las g

eom
etrías d

el p
od

er la d
esig

uald
ad

 
se evid

en
cia d

e m
an

era esp
acial y la d

iferen
cia social 

es un
 resultad

o d
e aq

uello (B
on

d
i &

 D
avid

son
, 2003; 

M
assey, 2005). 

G
eógrafas fem

inistas poscoloniales han trabajado no-
ciones antagónicas a espacios fijos, com

o el tercer es-
pacio de H

om
i B

habha, lugar creado por las interrela-
ciones entre el colonizador y lo colonizado, en donde 
existen relaciones m

ás am
biguas basadas en subjetivi-

dades indefinidas (Sharp, 2009). A
sí com

o la n
oción

 d
e 
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la ch
ican

a G
loria A

n
zald

ua sob
re fron

tera (b
ord

erla
n

d
), 

d
on

d
e p

ara ella surg
e el m

estizaje en
 el lug

ar d
on

d
e 

“san
g

ra” el p
rim

er m
un

d
o con

 el tercer m
un

d
o al ref-

eren
ciar la fron

tera en
tre M

éxico y Estad
os U

n
id

os 
(1987). Estas discusiones se basan en la afirm

ación de 
que hay lugares indeterm

inados, donde otras relaciones 
hum

anas son posibles, ya q
ue cuestion

an
 la estrech

a 
con

exión
 en

tre id
en

tid
ad

es y lug
ares fijos. Es así com

o 
la g

eog
rafía fem

in
ista en

laza las críticas a esp
acios fi-

jos con
 las críticas a los esen

cialism
os d

esd
e el g

én
e-

ro b
in

ario y m
irad

as h
eteron

orm
ativas, d

on
d

e, p
or 

ejem
p

lo, las n
ocion

es esen
cializad

as sob
re sistem

as 
d

e g
én

ero reflejan
 esen

cialism
os sob

re los territorios, 
al con

sid
erar alg

un
os esp

acios ap
tos p

ara h
om

b
res y 

otros p
ara m

ujeres y al h
acer esto p

rom
ueven

 n
ocion

es 
d

om
in

an
tes d

e la h
eteron

orm
ativid

ad
. La g

eog
rafía 

fem
in

ista está en
focad

a en
 las relacion

es en
tre g

én
ero 

y esp
acio, es d

ecir, cóm
o el esp

acio im
p

acta las rela-
cion

es d
e g

én
ero y cóm

o las relacion
es d

e g
én

ero se 
exp

resan
 esp

acialm
en

te. Esto se fundam
enta en que el 

espacio produce y reproduce las relaciones de género. 
En

 sín
tesis, la g

eog
rafía fem

in
ista arg

um
en

ta q
ue son

 
p

rácticas socioesp
aciales q

ue d
efin

en
 lug

ares y estas 
recalcan

 relacion
es d

e p
od

er y exclusión
 en

 térm
in

os 
d

e g
én

ero.

E
s
p
a
c
io

s
 d

e
 la

 in
t
e
r
s
e
c
c
io

n
a
lid

a
d
 

El tem
a cen

tral d
e este escrito, la in

terseccion
alid

ad
 

y el esp
acio, p

arte d
e q

ue el esp
acio y las id

en
tid

ad
es 

son
 co-im

p
licad

as y co-con
stituid

as (V
alen

tin
e, 2007). 

La geografía fem
inista ha apostado por el énfasis en la 

experiencia vivida y el análisis m
ultiescalar y su relación

 
con las discusiones de la interseccionalidad, y h

a m
an

i-
festad

o q
ue el p

od
er op

era m
ed

ian
te esp

acios p
articu-

lares p
ara sistem

áticam
en

te (re)-p
rod

ucir in
eq

uid
ad

es 
(V

alen
tin

e, 2007). En
 otras p

alab
ras, la h

eterog
en

ei-
d

ad
 social se cop

rod
uce m

ed
ian

te la esp
acialid

ad
 h

et-
erog

én
ea (R

ad
cliffe, 2015), d

e tal m
an

era q
ue el es-

p
acio extien

d
e la teorización

 sob
re in

terseccion
alid

ad
 

m
ed

ian
te las g

eom
etrías d

el p
od

er ya m
en

cion
ad

as 
(M

assey, 2005), y relieva el én
fasis en

 la form
ación

 d
el 

sujeto con
 b

ase en
 las esp

ecificacion
es d

el lug
ar, q

ue 
p

rofun
d

izaré a con
tin

uid
ad

.

La in
terseccion

alid
ad

 surg
e com

o resp
uesta a los d

e-
b

ates sob
re las in

tercon
exion

es en
tre g

én
ero y otras 

id
en

tid
ad

es. K
im

b
erlé Cren

sh
aw

 (1991) acuñ
ó el térm

i-
n

o in
terseccion

a
lid

a
d

, q
ue resalta las in

tercon
exion

es 
en

tre raza y g
én

ero p
ara las m

ujeres n
eg

ras en
 con

tex-
tos d

e violen
cia d

e g
én

ero. D
esd

e la teoría crítica d
e la 

raza se m
ostró la im

p
osib

ilid
ad

 d
e sep

arar categ
orías, 

así com
o d

e exp
licar las in

eq
uid

ad
es b

asad
as en

 un
 

m
arco con

cep
tual sin

g
ular (Collin

s 1990, H
ooks 1981 

en
 R

od
ó-d

e-Zárate, 2014). Sin
 em

b
arg

o, com
o m

en
cio-

n
a V

alen
tin

e (2007), la teorización
 sob

re la in
terseccio-

n
alid

ad
 h

a p
uesto m

uy p
oca aten

ción
 al sig

n
ificad

o d
el 

esp
acio en

 los p
rocesos d

e form
ación

 d
el sujeto, lo cual 

sig
n

ifica q
ue en

 esp
acios p

articulares existen
 sistem

as 
d

om
in

an
tes 

q
ue 

p
rod

ucen
 

m
om

en
tos 

d
e 

exclusión
 

p
ara ciertos g

rup
os sociales. Es d

ecir, en
 d

eterm
in

ad
as 

circun
stan

cias, el sen
tir un

a cierta id
en

tid
ad

 sob
re otra 
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d
ep

en
d

e d
el esp

acio d
on

d
e se en

cuen
tra, ya q

ue un
o 

se p
ued

e sen
tir d

istin
to en

 d
iferen

tes lug
ares. Seg

ún
 

la teoría d
el esp

acio d
e M

assey (2005), el p
od

er op
era 

m
ed

ian
te el esp

acio p
ara sistem

áticam
en

te p
rod

ucir 
ciertas in

eq
uid

ad
es. La identidad de espacios particu-

lares son producidos m
ediante la repetición de las iden-

tidades interseccionales de los grupos dom
inantes que 

ocupan esos espacios (V
alentine, 2007). Este escrito 

ap
un

ta a los estud
ios d

e la g
eog

rafía fem
in

ista q
ue 

sug
ieren

 q
ue las in

eq
uid

ad
es em

erg
en

 en
 el esp

acio 
com

o sociales y m
ateriales y q

ue son
 co-p

rod
ucid

as 
(N

ig
h

tin
g

ale, 2011). Existen
 p

rop
uestas d

e m
ap

ear las 
in

terseccion
es m

ed
ian

te m
ap

as d
e relieves q

ue m
ues-

tran
 la relación

 en
tre las estructuras d

e p
od

er, la ex-
p

erien
cia vivid

a y los lug
ares (R

od
ó-d

e-Zárate, 2014). 
Literatura relacion

ad
a con

 g
eog

rafías fem
in

istas y la 
ecolog

ía p
olítica d

el fem
in

ism
o ap

un
ta a q

ue las id
eas 

sim
b

ólicas d
e esp

acios p
articulares y sus relacion

es 
m

ateriales con
 p

rácticas y cuerp
os son

 rep
rod

ucid
os 

en
 las activid

ad
es cotid

ian
as (N

ig
h

tin
g

ale, 2011; V
al-

en
tin

e, 2007). Sig
uien

d
o la afirm

ación
 d

e q
ue el es-

p
acio es clave en

 el p
roceso d

e form
ación

 d
el sujeto, 

el lug
ar se con

vierte en
 elem

en
to in

d
isp

en
sab

le p
ara 

en
ten

d
er cóm

o las esp
ecificid

ad
es d

e las exp
erien

cias 
cotid

ian
as son

 vivid
as y con

trib
uyen

 a la p
rod

ucción
 

d
e sistem

as estructurales d
el p

od
er (V

alen
tin

e, 2007). 

E
l e

s
p
a
c
io

 e
n
 la

 in
t
e
r
s
e
c
c
io

n
a
lid

a
d
 p

a
r
a
 e

l 

f
e
m

in
is

m
o
 d

e
c
o
lo

n
ia

l la
t
in

o
a
m

e
r
ic

a
n
o

Los 
en

foq
ues 

d
esd

e 
las 

g
eog

rafías 
fem

in
istas 

h
an

 
ten

id
o un

 lim
itad

o alcan
ce sob

re los fem
in

ism
os d

el 
sur. 

Q
uisiera 

en
fatizar 

aq
uí 

la 
im

p
ortan

cia 
d

e 
este 

con
jun

to d
e p

osturas teóricas p
ara exten

d
er in

cip
ien

-
tes teorizacion

es sob
re el lug

ar y el esp
acio m

en
cio-

n
ad

as en
 los escritos d

esd
e el fem

in
ism

o d
ecolon

ial 
latin

oam
erican

o. P
or ejem

p
lo, es im

p
ortan

te en
fatizar 

el esp
acio d

el A
b

ya Y
ala, com

o el lug
ar d

e en
un

cia-
ción

 d
esd

e d
on

d
e y sob

re d
on

d
e se están

 articulan
d

o 
fem

in
ism

os in
d

íg
en

as, fem
in

ism
os com

un
itarios y los 

d
em

ás fem
in

ism
os em

erg
en

tes d
el sur. Se ha escrito 

sobre el A
bya Yala com

o “territorio utópico” o “tierra 
en plena m

adurez” (Cabezas G
onzález, 2012:13), y h

as-
ta 

b
revem

en
te 

referid
a 

com
o 

un
a 

con
trag

eog
rafía 

(Castañ
o, 2007, en

 Cab
ezas G

on
zález, 2012). Eud

erkys 
Esp

in
osa d

efin
e el A

b
ya Y

ala en
 térm

in
os d

e un
a g

eo-
p

olítica d
el p

asad
o y el p

resen
te con

 p
osicion

am
ien

-
tos con

trah
eg

em
ón

icos (2014:16). A
rg

um
en

to q
ue es 

crucial recon
ocer al A

b
ya Y

ala d
esd

e las g
eog

rafías 
fem

in
istas, en

 p
articular aq

uellas revisad
as en

 este 
escrito q

ue recalcan
 la in

terseccion
alid

ad
, en

ten
d

id
a 

com
o con

stituid
a esp

acialm
en

te y d
esd

e la exp
erien

-
cia vivid

a (R
od

ó-d
e-Zárate, 2014). El A

b
ya Y

ala, d
esd

e 
las d

iferen
tes p

osturas fem
in

istas em
erg

en
tes q

ue en
 

él se en
cuen

tran
, tam

b
ién

 con
sid

era la relación
 en

tre 
p

rod
ucción

 sistem
ática d

e p
od

er y la p
rod

ucción
 d

el 
esp

acio, m
ien

tras q
ue p

ara el fem
in

ism
o d

ecolon
ial, la 

in
terseccion

alid
ad

 tam
b

ién
 in

cluye el colon
ialism

o, el 
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im
p

erialism
o y el n

acion
alism

o (Lug
on

es, 2008). Esp
e-

cíficam
en

te, la p
oscolon

ialid
ad

 in
terseccion

al, seg
ún

 
R

ad
cliffe (2015), teoriza las jerarq

uías in
terseccion

ales 
en

 relación
 con

 las d
in

ám
icas d

e p
od

er asociad
as con

 
el colon

ialism
o y el Estad

o y el d
esarrollo p

oscolon
ial. 

Seg
ún

 esta g
eóg

rafa, recon
ocer la in

terseccion
alid

ad
 

p
oscolon

ial en
fatiza q

ue las d
in

ám
icas son

 relacion
a-

les y m
ultiescalares q

ue trab
ajan

 activam
en

te p
ara 

d
iferen

ciar sujetos d
iversos. Es d

ecir, q
ue recon

ocer la 
in

terseccion
alid

ad
 p

oscolon
ial en

 el esp
acio n

os acerca 
esp

acialm
en

te a las resp
uestas d

ecolon
iales d

el fem
i-

n
ism

o latin
oam

erican
o.

Fin
alm

en
te, la in

terseccion
alid

ad
 h

a sid
o criticad

a p
or 

n
o evid

en
ciar d

e m
an

era em
p

írica sin
o p

or m
ed

io d
e 

la teoría (V
alen

tin
e, 2007; R

od
ó-d

e-Zárate, 2014). El 
én

fasis en
 la exp

erien
cia vivid

a d
el fem

in
ism

o d
eco-

lon
ial latin

oam
erican

o es un
a n

ecesid
ad

 com
p

artid
a. 

La con
exión

 ín
tim

a en
tre p

rod
ucción

 d
e esp

acio y la 
sistem

ática p
rod

ucción
 d

e p
od

er (V
alen

tin
e, 2007) es 

vital p
ara am

b
os en

foq
ues teóricos.
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M
ujer Ch

atarrera, m
un

icip
io d

e Seg
ovia, A

n
tioq

uia. Estos es-
p

acios d
e extracción

 d
e oro eran

 los m
ás frecuen

tad
os en

 m
is 

viajes d
e cam

p
o. Con

 estas m
ujeres se p

rep
arab

a la com
id

a, se 
d

iscutía d
e p

olítica y se con
struía la in

vestig
ación

 sob
re los te-

rritorios m
in

ero cam
p

esin
os d

el n
ord

este d
e A

n
tioq

uia. A
p

ren
d

í 
con

 ellas d
e la p

acien
cia q

ue req
uiere ob

ten
er un

 g
ram

o d
e oro, 

b
ase fun

d
am

en
tal d

e la econ
om

ía fam
iliar. 







CATALINA QUIROGA MANRIQUEBoletina No. 5 Espacialidades Feministas

53

Trabajé tres años
1 con m

inerxs cam
pesinxs en los m

u-
nicipios de R

em
edios y Segovia, nordeste de A

ntioquia, 
y nunca entré m

ás de 50 m
etros en una m

ina. Lo m
ás 

cerca que estuve de hacerlo ocurrió cuando bajé algu-
nas escaleras en la m

ina R
ancho Q

uem
ado, en el m

uni-
cipio de R

em
edios, A

ntioquia, y un m
inero m

e dijo que 
si tenía la regla debía salir pronto porque la m

ina se 
acababa. Sonreí y negué con la cabeza; de todas for-
m

as, salí pronto de la m
ina y noté en la entrada un le-

trero que decía: “P
rohibida la entrada a las m

ujeres”. 
El trabajo de cam

po para desarrollar investigación en
 

ciencias sociales significa, m
ás allá de un reto personal, 

una posibilidad de (re)pensar los espacios y las form
as 

de relacionarnos y construir significados en conjunto 
con las personas que habitan el lugar en donde trabaja-
m

os. Los espacios que se construyen en relación con el 
género nos ayudan a pensarnos (com

o investigadores) 
desde los lím

ites corporales hasta los espacios públi-
cos dentro de diferentes contextos locales. A

dem
ás, 

1  El trab
ajo fue fluid

o en
tre B

og
otá, M

ed
ellín

 y la zon
a rural. D

ad
a 

la com
p

lejid
ad

 d
e la zon

a, se p
erm

an
ecía un

 m
es en

 el cam
p

o, lueg
o 

se trab
ajab

a en
 las oficin

as y se reg
resab

a al trab
ajo d

e cam
p

o.

analizar los espacios desde una perspectiva de género 
perm

ite a la investigación destacar y visibilizar form
as 

locales de cóm
o m

ujeres, niñxs y jóvenes construyen
 

territorios. 

En el ejercicio de investigación de un contexto de ex-
tractivism

o m
inero m

e encontré con dos grandes retos: 
(i), un conflicto entre diferentes proyectos económ

icos 
que se reflejan en escalas que van desde el cuerpo has-
ta m

ercados internacionales y escenarios m
ediados por 

la violencia. Y
 (ii), un espacio que a prim

era vista pare-
ciera exclusivam

ente m
asculino. Sin duda alguna, estos 

dos retos com
plejizaron la construcción de relaciones de 

confianza entre m
inerxs cam

pesinxs y yo. Q
uiero m

en-
cionar en este punto que las form

as com
o cada perso-

na aborda el trabajo de cam
po dependen de una serie 

de subjetividades, que se ponen en juego cuando se 
conoce y se piensa otro lugar. En este caso, ser m

ujer y 
los lím

ites de los lugares donde podía o no estar fueron
 

los aspectos que cam
biaron m

is form
as de com

prender 
y analizar un escenario de extractivism

o m
inero. 

Espacios de género: 
la etnografía y el trabajo con comunidades 
minerxs campesinxs en el nordeste de 
Antioquia. Apuntes metodológicos    
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P
erten

ecí al eq
uip

o técn
ico d

e un
a org

an
ización

 cam
-

p
esin

a q
ue h

ace p
resen

cia en
 la reg

ión
 d

el n
ord

este 
an

tioq
ueñ

o. M
i trab

ajo se b
asó en

 la colab
oración

 y 
la coin

vestig
ación

 relacion
ad

as con
 el d

eb
ate sob

re la 
d

efen
sa d

e la tierra y el territorio y el im
p

ulso d
e las 

Zon
as d

e R
eserva Cam

p
esin

a com
o escen

arios d
e lu-

ch
a. Esto sig

n
ificó p

ara m
í un

 cierto p
rivileg

io d
e acce-

so a los esp
acios tan

to p
úb

licos com
o p

rivad
os d

e la 
org

an
ización

. Com
encé m

i labor en un contexto m
ascu-

linizado, donde la m
ayor parte de interlocutores traba-

jaban en las m
inas o eran líderes cam

pesinos de un lar-
go recorrido. Las reun

ion
es en

 alcald
ías y los d

eb
ates 

p
olíticos estab

an
 cop

ad
os p

or h
om

b
res con

 m
uch

a 
trayectoria org

an
izativa. M

uch
os d

e m
is p

rim
eros in

-
terlocutores eran

 h
ijos d

e líd
eres q

ue d
esd

e p
eq

ueñ
os 

se h
ab

ían
 d

ed
icad

o a la d
efen

sa d
e sus territorios. 

El trab
ajo p

olítico, sin
 d

ud
a alg

un
a, era un

 tem
a d

e 
trad

ición
 y m

uch
a valen

tía, d
ad

o el con
texto d

e violen
-

cia en
 la zon

a. En
 la reg

ión
 d

el n
ord

este d
e A

n
tioq

uia, 
vecin

a d
el M

ag
d

alen
a M

ed
io, existen

 g
rup

os arm
ad

os 
com

o las FA
R

C-EP
 y los p

aram
ilitares, y d

esd
e fin

ales 
d

e la d
écad

a d
e 1990 la violen

cia se d
io p

or m
ed

io d
e 

m
asacres, h

om
icid

ios selectivos, b
loq

ueos san
itarios y 

d
e alim

en
tos, en

tre otras violacion
es a los d

erech
os 

h
um

an
os. 

El trab
ajo d

e cam
p

o relacion
ad

o con
 la org

an
ización

 
m

in
era cam

p
esin

a p
erm

itió ver la g
ran

 can
tid

ad
 d

e ac-
tores q

ue in
tervien

en
 sob

re este esp
acio g

eog
ráfico. 

D
esd

e la in
stitucion

alid
ad

 h
asta la com

un
id

ad
 civil, 

p
asan

d
o p

or org
an

ism
os m

ultilaterales y g
rup

os ar-

m
ad

os al m
arg

en
 d

e la ley. Cad
a un

o d
e estos actores 

p
osee un

a leg
itim

id
ad

 p
articular, d

e la cual h
ace uso en

 
térm

in
os p

rácticos m
aterializan

d
o su id

ea d
e territorio, 

seg
ún

 su g
rad

o d
e p

od
er y d

e in
cid

en
cia p

olítica. A
sí, 

el n
ord

este d
e A

n
tioq

uia p
asa d

e ser un
 “territorio d

e 
resisten

cia” p
ara los m

in
erxs cam

p
esin

xs, a un
a “Zon

a 
d

e R
eserva Cam

p
esin

a d
el V

alle d
el R

ío Cim
itarra” 

p
ara los m

ovim
ien

tos sociales, “un
 p

ueb
lo d

e trad
ición

 
m

in
era” p

ara las alcald
ías, o un

 “d
istrito m

in
ero y d

e 
in

versión
” p

ara el Estad
o y las m

ultin
acion

ales; to-
d

os ellos con
struyen

 d
iferen

tes vision
es, q

ue en
tran

 
en

 con
flicto y con

trad
icción

. El cuerp
o d

e las m
ujeres, 

n
iñ

xs y jóven
es es un

 esp
acio clave p

ara com
p

ren
d

er 
form

as d
e con

strucción
 territorial d

esd
e lo cotid

ian
o 

y lo q
ue es con

sid
erad

o “p
rivad

o”. Ser m
ujer m

e p
er-

m
itió acced

er a esos esp
acios y d

estacar las in
iciativas 

q
ue d

esd
e esta escala g

en
erab

an
 p

rop
uestas territori-

ales d
e p

az.

Ser m
ujer en

 este escen
ario era un

 trab
ajo d

ifícil; sin
 

em
b

arg
o, cab

e an
otar q

ue p
or ven

ir d
e “afuera” con

té 
d

uran
te tod

o el p
roceso con

 p
rivileg

ios d
e m

ovilid
ad

, 
d

e acceso a d
iscusion

es y, en
 g

en
eral, tuve la op

or-
tun

id
ad

 d
e p

articip
ar en

 un
 escen

ario llen
o d

e esp
er-

an
za fren

te a la con
strucción

 d
e un

 territorio en
 p

az. 
En estos espacios cotidianos a los que pude acceder, se 
veían otras form

as de actuar y aportar al objetivo general, 
q

ue era ap
oyar el m

ovim
ien

to m
in

ero-cam
p

esin
o

2 en
 el 

2  Los p
ob

lad
ores locales se autoid

en
tifican

 com
o m

in
eros cam

p
e-

sin
os, d

efin
ición

 q
ue ab

arca las p
rofun

d
as relacion

es en
tre las d

os 
activid

ad
es y las form

as com
o d

esd
e la p

ráctica d
e las m

ism
as se 

con
struyen

 las reivin
d

icacion
es p

or el territorio en
 la reg

ión. 
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n
ord

este d
e A

n
tioq

uia. Estos otros esp
acios estab

an
 

h
ab

itad
os p

or m
ujeres, n

iñ
xs y jóven

es q
ue se ab

rían
 

cam
p

o d
esd

e la exp
erien

cia d
e su cotid

ian
id

ad
 y d

es-
d

e ap
uestas artísticas, asociad

as a b
ailes reg

ion
ales, 

m
urales y ferias d

e p
rod

uctos locales, q
ue en

riq
uecían

 
y con

struían
 otros len

g
uajes p

ara h
ab

lar d
el territo-

rio. Estas in
iciativas surg

en
 d

el ejercicio local d
e estas 

p
erson

as p
or in

teg
rar sus p

reocup
acion

es a las activi-
d

ad
es trad

icion
ales d

el m
ovim

ien
to social. 

Estos esp
acios, q

ue d
esd

e lo p
rivad

o con
struían

 la or-
g

an
ización

 y el p
aisaje local, m

e p
erm

itieron
 recon

ocer 
la com

p
lejid

ad
 d

e las relacion
es d

e g
én

ero en
 estos 

con
textos m

asculin
izad

os, tan
to en

 el trab
ajo m

in
ero 

y cam
p

esin
o, com

o en
 el trab

ajo p
olítico. Letreros en

 
la en

trad
a d

e las m
in

as d
on

d
e se an

otab
a: “A

q
uí n

o 
en

tran
 m

ujeres p
orq

ue secan
 la m

in
a” seg

uían
 sien

d
o 

recurren
tes en

 m
is visitas d

e cam
p

o. En
 este con

tex-
to, tres activid

ad
es p

rod
uctivas y p

olíticas realizad
as 

p
or m

ujeres m
e p

erm
itieron

 recon
ocer otras form

as 
d

e en
ten

d
er los esp

acios d
esd

e un
 an

álisis d
e g

én
ero. 

Las ch
atarreras, las b

arren
d

eras y los com
ités artísti-

cos fueron
 m

is referen
tes y m

is lug
ares d

e trab
ajo. Las 

tres activid
ad

es ten
ían

 alg
o en

 com
ún

: siem
p

re esta-
b

an
 rod

ead
as d

e n
iñ

xs y, p
or lo g

en
eral, se ub

icab
an

 
en

 las “afueras” d
e los esp

acios d
e los h

om
b

res. A
llí yo 

m
e sen

tía m
ás cóm

od
a, las con

versacion
es eran

 m
ás 

fluid
as y n

o existía n
in

g
un

a restricción
, al con

trario, 
en

 estos lug
ares com

p
ren

d
í las form

as d
e m

ercad
o 

d
el oro y con

 un
a m

irad
a m

uy p
articular com

p
ren

d
í los 

riesg
os y las ap

uestas d
e la d

efen
sa d

e un
 territorio 

m
in

ero cam
p

esin
o, q

ue otrora solo h
ab

ía escuch
ad

o 

en
 voces d

e líd
eres y en

 reun
ion

es p
olíticas. 

Las ch
atarreras, com

o se les llam
a a estas m

ujeres d
el 

b
ord

e d
e la m

in
a, son

 m
ad

res cab
ezas d

e fam
ilia q

ue 
com

b
in

an
 el cuid

ad
o d

e sus h
ijos y la casa, con

 la re-
colección

 d
e los resid

uos p
rod

ucid
os p

or la m
in

ería d
e 

veta. Estas m
ujeres, q

ue actúan
 en

 asocio con
 otras 

vecin
as en

 ig
uales con

d
icion

es, trab
ajan

 a con
trajor-

n
ad

a d
e las escuelas d

el casco urb
an

o, en
 esp

ecial d
el 

m
un

icip
io d

e Seg
ovia, d

uran
te m

ás d
e och

o h
oras d

i-
arias. M

in
eros ―tod

os h
om

b
res― asociad

os en
 coop

era-
tivas locales, extraen

 a d
iario m

ás d
e 800 kilos d

e p
ie-

d
ras q

ue p
ued

en
 con

ten
er un

a b
uen

a can
tid

ad
 d

e oro. 
D

e la p
ureza d

e este oro d
ep

en
d

e la p
rim

era selección
 

d
el m

in
ero. Lueg

o d
e eleg

ir el m
aterial, un

a can
tid

ad
 

d
e este q

ue se con
sid

era d
e m

en
or calid

ad
 es ven

d
id

a 
a los en

tab
les a m

uy b
ajos costos, y la tercera p

arte, 
la con

sid
erad

a m
en

os p
ura, es d

esech
ad

a. Sob
re esta 

últim
a p

arte trab
ajan

 las m
ujeres ch

atarreras. En
 resu-

m
en

, son
 g

rup
os d

e m
ujeres q

ue tam
izan

 el m
aterial y 

sub
sisten

 d
e esta recolección

 d
e la b

asura d
el oro q

ue 
en

 p
rim

era in
stan

cia ap
rovech

an
 los h

om
b

res. D
uran

te 
tod

o el d
ía y con

 varios b
ald

es con
 p

ied
ras q

ue con
-

tien
en

 p
artes d

e oro en
 “rem

ojo”, estas m
ujeres turn

an
 

sus lab
ores p

ara eleg
ir las m

ejores “p
ep

itas” y llevarlas 
p

esad
as al en

tab
le d

on
d

e ob
tien

en
 su d

in
ero.

Las b
arren

d
eras son

 g
rup

os q
ue viven

 m
uy cerca d

e 
las m

in
as o d

e los cam
in

os q
ue con

d
ucen

 a ellas. Estas 
m

ujeres, a p
esar d

e realizar otros oficios p
ara sosten

er 
su fam

ilia, b
arren

 en
 sus p

atios y cam
in

os cercan
os 

p
ara com

p
letar ―m

uy len
tam

en
te― b

ultos en
teros d

e 
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p
olvo q

ue a sim
p

le vista serían
 in

servib
les; sin

 em
b

ar-
g

o, al llevarlos a un
 en

tab
le, esta tierra g

en
era g

an
an

-
cias extras p

ara el sosten
im

ien
to d

e la casa.

Fin
alm

en
te, los com

ités artísticos form
an

 p
arte d

el tra-
b

ajo volun
tario y org

an
izativo q

ue realizan
 las m

ujeres 
trab

ajad
oras d

el oro y d
el cam

p
o. D

esp
ués d

e las lar-
g

as jorn
ad

as com
o ch

atarreras o d
el trab

ajo esp
orád

ico 
com

o b
arren

d
eras, ellas se reún

en
. P

lanean, ensayan
 

bailes, coordinan el apoyo en las cocinas com
unitarias 

y discuten sobre sus vidas y los proyectos políticos 
de los cuales form

an parte. Estos esp
acios eran

 m
is 

p
referid

os p
ara h

ab
lar sob

re el oro, el extractivism
o y 

las altern
ativas locales en

 d
efen

sa d
el territorio m

in
ero 

cam
p

esin
o q

ue p
lan

teab
an

 m
ed

ian
te el im

p
ulso d

e la 
Zon

a d
e R

eserva Cam
p

esin
a. 

La p
osib

ilid
ad

 d
e en

trar a tales esp
acios m

e p
erm

itió 
recon

ocer las relacion
es en

tre estos lím
ites elab

orad
os 

p
or las m

ujeres en
 relación

 con
 los cen

tros d
e p

rod
uc-

ción
 d

e oro, m
an

ejad
os y h

ab
itad

os p
or h

om
b

res. Es-
tos esp

acios, ad
em

ás, p
rofun

d
am

en
te lig

ad
os con

 los 
h

og
ares, eran

 la exten
sión

 d
e la cotid

ian
id

ad
 d

e los 
n

iñ
xs en

 la reg
ión

. N
o era raro ver a los p

eq
ueñ

os ju-
g

an
d

o alred
ed

or d
e los b

ald
es d

e las ch
atarreras o h

a-
cien

d
o sus tareas. M

ientras la m
ina com

o tal se percibía 
com

o un lugar de ruido y peligro, el espacio de las cha-
tarreras y barrenderas era tam

bién un espacio de juego, 
d

e rep
artición

 d
e com

id
a y d

e ch
arlas en

tre vecin
as y 

am
ig

as. Ser m
ujer m

e ub
icó en

 este esp
acio d

e form
a 

esp
ecial, y este esp

acio m
e p

erm
itió recon

ocer q
ue un

 
con

texto d
e extractivism

o m
in

ero se recon
oce d

esd
e la 

cotid
ian

id
ad

, las ch
arlas y la m

irad
a d

e las m
ujeres q

ue 
se autoid

en
tifican

 com
o m

in
eras cam

p
esin

as, y q
ue a 

p
esar d

e n
o trab

ajar d
en

tro d
e la m

in
a p

rod
ucen

 g
ran

 
p

arte d
e la g

an
an

cia q
ue es utilizad

a d
irectam

en
te en

 
el h

og
ar. 

Ser m
ujer y realizar trab

ajo d
e cam

p
o n

o es sen
cillo. 

Este p
roceso m

e en
señ

ó q
ue los an

álisis d
esd

e la com
-

p
lejid

ad
 d

e lo cotid
ian

o p
erm

iten
 recon

ocer esp
acios 

q
ue an

tes n
o eran

 visib
ilizad

os d
e form

a suficien
te y 

q
ue ap

ortan
 a la lectura in

teg
ral d

e un
 fen

óm
en

o tan
 

com
p

lejo com
o el extractivism

o. Estos escen
arios ex-

tractivos, com
ún

m
en

te p
lag

ad
os d

e d
esig

uald
ad

es en
 

el acceso y relación
 con

 la n
aturaleza, son

 escen
arios 

p
erfectos p

ara recon
ocer d

esd
e la cotid

ian
id

ad
 d

e las 
m

ujeres los efectos con
cretos d

el m
od

elo extractivo; 
ser m

ujer m
e p

erm
itió en

trar a estos esp
acios y com

-
p

artir con
 ellas sus p

rop
uestas d

e futuro. Esta exp
eri-

en
cia en

 cam
p

o m
e h

a llevad
o a p

en
sar q

ue an
alizar 

los esp
acios d

e g
én

ero es un
a resp

on
sab

ilid
ad

 d
en

tro 
d

e la in
vestig

ación
, y que ignorar estos espacios es dejar 

por fuera una inform
ación relevante que puede com

ple-
jizar los análisis y las propuestas desde la academ

ia. Los 
esp

acios con
struid

os p
or las m

ujeres son
 un

a op
ción

 
m

etod
ológ

ica p
ara q

ue el trab
ajo d

e cam
p

o y la in
-

vestig
ación

 en
 cien

cias sociales m
ire con

 otros len
tes 

la con
strucción

, la p
revalen

cia y la resisten
cia a las 

d
esig

uald
ad

es. 
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M
ap

a d
e alg

un
as rutas d

e B
og

otá p
ed

alead
as, cam

in
ad

as 
o tran

sitad
as, d

esd
e las cuales m

e b
aso p

ara relatar lo q
ue 

con
ozco d

e la ciud
ad

. La form
a jurásica fue casualid

ad
.
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N
o soy d

e aq
uí, d

ig
o d

e B
og

otá, y n
o, n

o soy d
e p

ro-
vin

cia tam
p

oco. Soy d
e otro p

aís, p
ero acá p

ocos sa-
b

en
 d

e él, alg
un

os id
en

tifican
 m

ed
ian

am
en

te d
ón

d
e 

está en
 el m

ap
a. Com

o b
ien

 lo afirm
a R

oq
ue D

alton
 

(autor y p
oeta com

p
atriota, p

erten
ecien

te la llam
ad

a 
G

en
eración

 Com
p

rom
etid

a) en
 su p

oem
a d

e am
or: “Los 

q
ue n

un
ca sab

e n
ad

ie d
e d

ón
d

e son
”. V

en
d

ría sien
d

o 
p

arecid
o a un

 p
ueb

lo p
or el tam

añ
o o q

uizá un
a com

-
b

in
ación

 d
e am

b
os. Es un

 p
aís p

eq
ueñ

o, folclórico y 
con

 m
uch

a p
ob

reza, eso sí, sin
 olvid

ar el estilo d
e vid

a 
q

ue valora las ten
en

cias m
ateriales… M

e h
an

 p
reg

un
ta-

d
o si soy ven

ezolan
a, p

uertorriq
ueñ

a, cub
an

a, ch
ilen

a, 
etc. “H

ab
la com

o costeñ
a, p

ero un
a costeñ

a rara… ¿D
e 

d
ón

d
e eres?”. P

eq
ueñ

o ser extrañ
o q

ue p
arece cari-

b
eñ

o (curiosam
en

te m
i p

aís n
o tien

e salid
a al m

ar Ca-
rib

e, solo al P
acífico). 

En
 tod

o caso vivo en
 Colom

b
ia, m

ás b
ien

 en
 B

og
otá, 

p
orq

ue afirm
ar q

ue vivo en
 Colom

b
ia sería m

uch
o d

e-
cir. Con

ozco B
og

otá y solo alg
un

as zon
as d

e B
og

otá 
d

on
d

e trab
ajo, estud

io y vivo. A
l in

icio d
ije: “¡A

h
!, esto 

d
eb

e ser el seg
un

d
o m

un
d

o p
orq

ue n
ad

ie h
ab

la d
el se-

g
un

d
o m

un
d

o, d
eb

e ser esto, p
orq

ue tien
e Tran

sm
ilen

-
io y es g

ran
d

e y h
ay m

ás d
e d

os b
en

eficios leg
ales 

p
ara los em

p
lead

os y h
ay g

en
te d

e tod
os los p

aíses y 
ciud

ad
es. N

o es com
o allá, p

orq
ue acá h

ay m
ás com

er-
cio, m

ás m
ultin

acion
ales y m

ás… ¿d
esarrollo?”.

Se relacion
a el d

esarrollo in
m

ed
iatam

en
te con

 el p
rim

er 
m

un
d

o (in
alcan

zab
le) y se h

ab
la siem

p
re d

e las d
esg

ra-
cias d

el tercero, d
on

d
e estam

os la m
ayoría. Ese terce-

ro q
ue se m

an
eja con

 eufem
ism

os d
el tip

o: “En
 vías d

e 
d

esarrollo” o “sub
d

esarrollad
o”. P

orq
ue se sup

on
e q

ue 
avan

zam
os y q

ue p
or eso n

os ech
an

 p
orras d

e ser los 
p

aíses m
ás felices, p

orq
ue a p

esar d
e la ad

versid
ad

, 
son

reím
os. P

ero este es solo otro p
elig

ro q
ue refuerza 

la cultura d
e la p

ob
reza al estilo d

e P
ed

ro In
fan

te en
 

p
elículas com

o U
n

 rin
cón

 cerca d
el cielo, d

on
d

e a p
esar 

d
e la m

iseria, los p
rotag

on
istas seg

uían
 con

fian
d

o en
 

un
 d

ios b
on

d
ad

oso con
 los h

on
rad

os y en
 q

ue tal m
ise-

ria, alg
ún

 d
ía, sería p

rem
iad

a y com
p

en
sad

a. Tam
p

oco 
soy m

exican
a, aun

q
ue m

en
cion

o un
a p

elícula d
e los 

añ
os d

e oro d
el cin

e m
exican

o; ad
em

ás, M
éxico tien

e 
salid

a a los d
os m

ares. En
 fin

…

Mimetismo tercermundista
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V
olvam

os a Colom
b

ia, p
erd

ón
, a B

og
otá. ¿Q

ué suced
e? 

¿P
or q

ué se d
iferen

cian
 tan

to p
or reg

ion
es? ¿P

or q
ué 

la p
rovin

cia o el p
ueb

lo versus la g
ran

 m
etróp

oli, la 
ciud

ad
 cosm

op
olita? Y

 ese celo loco d
e “m

i ciud
ad

”, 
los un

os con
tra los otros, cad

a ciud
ad

 tien
e b

an
d

era 
e h

im
n

os p
rop

ios. D
esp

ués d
e p

reg
un

tarte tu n
om

b
re 

vien
e: “¿En

 q
ué b

arrio vives? ¿D
e d

ón
d

e eres?”. Tam
-

p
oco falta el cap

italin
o q

ue d
ice: “En

 N
avid

ad
 o en

 va-
cacion

es q
ued

am
os los verd

ad
eros, los q

ue som
os d

e 
acá, los q

ue n
o en

suciam
os y sab

em
os d

e cívica y d
e 

cem
en

to”. “Se van
 tod

os a sus p
ueb

los, en
 d

on
d

e d
e-

b
erían

 p
erm

an
ecer”, y p

ostean
 en

 las red
es sociales: 

“N
o vuelvan

, n
o n

os h
acen

 falta”.

¿P
or q

ué el p
leito? ¿P

or q
ué el m

an
ejo tan

 m
arcad

o d
e 

la otred
ad

? H
ay etiq

uetas p
ara tod

os: el p
astuso es 

b
ob

o, el costeñ
o es flojo y fiestero, el p

aisa es com
er-

cian
te, los san

tan
d

erean
os son

 g
riton

es y b
ravos, el 

g
uajiro es in

d
íg

en
a, los “n

eg
ros” tien

en
 sab

or y sab
en

 
b

ailar, los b
og

otan
os son

 in
síp

id
os, los extran

jeros 
tien

en
 d

in
ero, etc.

En esta m
araña de m

inipaíses dentro de un gran país, 
en esta convivencia acelerada y caótica que se llam

a 
B

ogotá, donde hay m
illares de personajes m

e encuen-
tro yo, com

o m
ujer, com

o extranjera observadora y par-
ticipante, m

estiza y tercerm
undista. Estando cerca en

 
el m

apa, pude ver cóm
o m

uchas cosas eran diferentes. 

D
esp

ués d
e vivir in

fan
cia, ad

olescen
cia y ad

ultez tem
-

p
ran

a en
 un

a socied
ad

 m
ach

ista, un
o vien

e p
reven

i-

d
o y d

esp
reven

id
o en

 varios tóp
icos. ¡U

n
 m

om
en

to! 
Colom

b
ia tam

b
ién

 es un
 p

aís m
ach

ista, con
 reg

ion
es 

m
ach

istas. Sin
 em

b
arg

o, m
e top

é con
 un

a im
ag

en
 d

e 
m

ujer alg
o d

istin
ta. A

cá el tem
a d

e la b
elleza fem

en
in

a 
y tod

o lo q
ue im

p
lica (culto al cuerp

o, g
im

n
asios, d

ie-
tas, rop

a, b
atid

os, tallas, fajas, sex sh
op

s, crem
as p

ara 
la g

rasa d
e aq

uí o d
e allá, p

rog
ram

as varios p
ara b

ajar 
d

e p
eso, salon

es d
e b

elleza p
or d

oq
uier, p

rod
uctos d

e 
b

elleza a g
ran

el, ¡U
f!, m

e can
sé) es fuerte. A

 p
esar d

e 
ello, sen

tí q
ue la calle era m

ás p
erm

isiva con
 las m

u-
jeres. En

 m
i crian

za, siem
p

re se sup
o q

ue era arriesg
a-

d
o con

sid
erar salir a la calle con

 cualq
uier vestim

en
ta 

con
sid

erad
a p

rovocativa, así fuera esta un
 sim

p
le p

an
-

talón
 ap

retad
o; el tem

a d
el acoso en

 los b
uses o en

 la 
calle, en

 g
en

eral, es b
astan

te in
cisivo. Y

 cualq
uier cosa 

q
ue te suced

a resp
ecto a tu cuerp

o, p
or sup

uesto q
ue 

será tu culp
a.

Cosas im
p

en
sab

les, com
o resp

on
d

erle a un
 acosad

or 
callejero o a cualq

uier h
om

b
re, en

 g
en

eral, p
asaron

 
fren

te a m
is ojos en

 Colom
b

ia. P
erd

ón
, en

 B
og

otá. A
llá 

en
 m

i terruñ
o resulta im

p
en

sab
le an

d
ar sola en

 la calle 
d

esp
ués d

e las 8 d
e la n

och
e ―aun

q
ue p

ued
e variar p

or 
zon

as―, p
ero en

 térm
in

os g
en

erales sería un
 aten

tad
o 

con
tra las n

orm
as tácitas d

e con
viven

cia. Tam
p

oco 
un

a se viste d
e m

an
era con

sid
erad

a p
rovocativa p

ara 
un

 h
om

b
re, p

ues ya sab
em

os q
ue “n

o sab
en

 d
eten

-
erse”. R

econ
ozco q

ue n
o h

e vivid
o en

 tod
os los tip

os 
d

e b
arrios q

ue existen
 en

 B
og

otá, p
ero se sab

e q
ue 

tam
b

ién
 la d

elin
cuen

cia es color d
e h

orm
ig

a b
rava. 

A
un

 así h
e visto can

tid
ad

es d
e m

ujeres a p
ie y en

 b
us 
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a las 10 y 11 d
e la n

och
e, vestid

as com
o se les an

-
toje. M

e p
areció curioso y m

e lib
eró en

 p
arte. Sien

d
o 

Colom
b

ia un
 p

aís con
 el culto al cuerp

o h
erm

oso b
ien

 
m

arcad
o, al in

icio m
e p

areció com
o un

 autoaten
tad

o 
d

e acoso; p
ero verlas relajad

as al resp
ecto y con

testar-
les sin

 m
ied

o a los h
om

b
res acosad

ores sig
uió d

án
-

d
om

e alivio: “A
trevido”, “atarván”, “hágase el pendejo”, 

etc. P
orque, finalm

ente, que cada quien se vista com
o 

quiera es un alivio, ¿no? La etiqueta de qué es sexi y 
si eso debe ser am

onestado con un piropo m
e parece 

m
inorizante y agotador.  N

o justifico con esto que las 
m

ujeres se sientan presionadas a cum
plir con un canon

 
exigente de belleza. R

epito, cada quien debería vestirse 
com

o le plazca.

Este escenario, am
algam

ado con bicicletas que irrum
pen

 
al peatón, peatones que se avientan en el sem

áforo que 
no les corresponde, conductores im

prudentes, m
otoci-

clistas q
ue salen

 d
esp

avorid
os com

o m
oscas en

tre los 
carros, citad

in
os m

oralistas d
el cem

en
to q

ue reg
añ

an
 

a tod
os los an

teriores. M
uch

os se d
an

 el p
erm

iso d
e 

ser ord
in

arios p
orq

ue el resto lo es y q
ué m

ás d
a. Eso 

vi y h
e visto en

 m
i estad

ía en
 B

og
otá. N

o q
uiero colo-

carm
e en

 un
 p

ed
estal d

e crítica p
ura, yo tam

b
ién

 trai-
g

o taras colectivas d
e un

 p
aís azotad

o p
or 12 san

g
ri-

en
tos añ

os d
e g

uerra. U
n

 p
aís d

on
d

e los terrem
otos 

sí o sí n
os tom

an
 d

esp
reven

id
os, p

ues a p
esar d

e ser 
frecuen

tes n
un

ca estam
os p

rep
arad

os, n
i en

 urb
an

i-
d

ad
, n

i en
 m

an
ejo d

e crisis, n
i en

 teorías d
el cem

en
to 

tam
p

oco. A
llá ya firm

am
os acuerd

os d
e p

az y los m
ati-

ces q
ue tom

ó la violen
cia n

o h
an

 sid
o n

ad
a g

raciosos. 

N
o m

e jacto, lo q
ue sí con

sid
ero útil es reflejar com

o 
ob

servad
ora situad

a, actitud
es q

ue p
ued

en
 m

ejorar, 
in

cluyén
d

om
e, in

cluyén
d

on
os.

Seguí pensando que quizá esta B
ogotá que veo es el se-

gundo m
undo y que, en todo caso, yo paso desapercibi-

da, n
o soy la extran

jera caucásica q
ue h

ab
la d

ivertid
o 

el esp
añ

ol, suen
o com

o costeñ
a rara, n

o m
ás. P

arezco 
colom

b
ian

a y lo tercerm
un

d
ista se m

im
etiza un

 p
oco 

o q
uizá m

uch
o; tristem

en
te p

ad
ecem

os d
e los m

ism
os 

m
ales y luch

am
os o d

eb
eríam

os luch
ar p

or m
ejorar 

caren
cias sim

ilares.

N
o im

p
orta tan

to d
e d

ón
d

e yo sea o si sea un
a m

ujer 
m

estiza, d
e clase trab

ajad
ora y tercerm

un
d

ista. Ten
g

o 
claro q

ue n
o q

uiero rep
rod

ucir alg
un

as actitud
es o ren

-
cillas d

el cem
en

to b
og

otan
o q

ue h
e ob

servad
o n

i las 
d

e m
i p

atria, q
ue n

o se q
ued

a atrás. En
 este sen

tid
o 

m
e p

arece im
p

ortan
te d

esarrollar un
a in

trosp
ección

 
q

ue lleve a ver en
 q

ué fallam
os com

o h
ab

itan
tes d

e 
las ciud

ad
es, y en

 n
uestro m

etro cuad
rad

o. Y
o sí m

e 
com

p
rom

eto con
 Colom

b
ia en

tera y tod
as sus reg

ion
es 

a sem
b

rar la p
az q

ue este p
aís tan

to an
h

ela. Cuen
ten

 
con

m
ig

o.
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D
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n
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La en
ferm

ed
ad

 p
rod

ujo tod
a un

a g
eog

rafía cor-
p

oral q
ue m

e atraviesa. Trazó m
ap

as, rutas, en
-

claves y n
uevos lug

ares sen
sib

les (D
iario, 2015).
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M
e h

a h
ech

o sen
sib

le a la form
a com

o se en
trecruzan

 
círculos h

um
an

os q
ue ofrecen

 ap
oyo o alg

ún
 tip

o d
e 

com
p

ren
sión

 (D
iario, 2015). 
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A
q

uí soy solo cuerp
o, soy fun

cion
es, cifras y fluid

os. 
En

 realid
ad

, n
ad

a m
ás (D

iario, 2015).



70

Esp
ald

a, b
razos, cara, p

iern
as, estóm

ag
o se con

virtieron
 en

 los 
territorios d

on
d

e la en
ferm

ed
ad

 (y los in
ten

tos p
or con

trolarla) 
se m

an
ifiestan

, d
isp

utan
 y m

e d
ejan

 m
arcas a veces in

d
eleb

les, 
a veces tem

p
orales, d

e su p
resen

cia (D
iario, 2015). 
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uito, 
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edellín, Colom
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Q
uito: P

rotag
on

ista d
e levan

tam
ien

tos sociales claves en
 la 

h
istoria ecuatorian

a. Situad
a a casi  3000 m

etros d
e altura 

en
 la zon

a cen
tral d

e la cord
illera d

e los A
n

d
es, cap

ital d
on

d
e 

viven
 2,6 m

illon
es d

e p
erson

as.
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D
e n

acim
ien

to can
ad

ien
se, a p

artir d
e q

ue un
 p

olicía 
“acon

sejara” a las estud
ian

tes d
e D

erech
o a n

o vestirse 
com

o p
utas p

ara evitar ser violen
tad

as en
 2011, el 

m
ovim

ien
to “Slutw

alk” (M
arch

a d
e las P

utas), lid
erad

o 
p

or jóven
es un

iversitarias a través d
e un

a p
ág

in
a d

e 
Faceb

ook, tard
ó un

os p
ocos m

eses en
 h

acerse g
lob

al. 
H

oy existen
 m

arch
as en

 ciud
ad

es com
o Sin

g
ap

ur, N
ue-

va D
elh

i (d
on

d
e cam

b
ió d

e n
om

b
re a M

arch
a d

el O
rg

ul-
lo p

ara las M
ujeres), W

ash
in

g
ton

, Filad
elfia, B

og
otá, 

R
ío d

e Jan
eiro, Tijuan

a, Lim
a, P

uerto R
ico, La P

az, B
ue-

n
os A

ires, Sevilla, M
ad

rid
, p

or m
en

cion
ar un

as cuan
-

tas. Estas in
iciativas d

en
un

cian
 la violen

cia sim
b

ólica 
q

ue culp
ab

iliza a las m
ujeres cuan

d
o son

 ag
red

id
as, 

utilizan
d

o la p
alab

ra p
uta com

o un
a categ

oría p
olíti-

ca q
ue ag

rup
a alg

un
as d

e las exp
erien

cias q
ue van

 en
 

con
tra d

e las reg
ulacion

es g
en

éricas: la fald
a corta, el 

escote, el n
o callarse, el salir sin

 la com
p

añ
ía d

e un
 

h
om

b
re, el m

an
ifestarse com

o sujeto d
e d

eseo sexu-
al, el ab

ortar, el ejercer trab
ajo sexual, p

ero tam
b

ién
 

aq
uellas viven

cias q
ue n

o en
cuen

tran
 lug

ar d
en

tro d
e 

las clasificacion
es b

in
arias: los afem

inados, las m
ari-

m
achas, los andróginos, los que transitan el género. El 

cuerp
o, en

 estas reivin
d

icacion
es, se p

oten
cia com

o el 
lug

ar d
esd

e el cual se tien
e la leg

itim
id

ad
 p

ara m
an

i-
festarse, cuerp

o q
ue p

or estas con
d

uctas h
a sid

o vio-
len

tad
o en

 un
 d

iscip
lin

am
ien

to q
ue p

reten
d

e acallarlo. 

E
n

 Q
uito, la M

arch
a d

e las P
utas lleva ya cin

co añ
os 

con
secutivos d

en
un

cian
d

o la violen
cia y se h

a con
-

vertid
o en

 un
 esp

acio d
e in

cid
en

cia p
olítica en

 el cual 

La calle emputada: 
cuerpo, performatividad y espacios contestados    

N
uestra

 m
ejor ven

g
a

n
za

 será la aleg
ría.

Elizab
eth

 V
ásq

uez, eslog
an

 d
e la M

arch
a d

e las P
utas, Ecuad

or

D
eseo q

ue el fem
in

ism
o p

ued
a

 d
esp

oja
rse d

e su estilo en
tristecid

o y d
og

m
á

tico 
p

a
ra

 red
escub

rir el ca
rá

cter festivo d
e un

 m
ovim

ien
to q

ue p
rocura

 ca
m

b
ia

r la
 vid

a
.

R
osi B

raid
otti, Sujetos n

óm
a

d
es
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se 
en

cuen
tran

 
colectivos 

fem
in

istas, 
d

e 
trab

ajad
o-

ras sexuales, d
e la d

iversid
ad

 y d
isid

en
cia sexual, así 

com
o autorid

ad
es m

un
icip

ales y g
en

te d
e a p

ie, q
ue 

se sien
te llam

ad
a a p

articip
ar. El origen de la m

archa, 
en Ecuador, se da gracias a la agrupación de algunos col-
ectivos fem

inistas que trabajan por la despenalización del 
aborto y por los derechos sexuales y reproductivos, que 
deciden en 2012 generar una plataform

a convocante que 
articule, visibilice y denuncie la violencia, de m

anera que 
el m

ensaje llegue a la m
ayor cantidad de público posible 

(H
ernández, 2015). U

n año después, con dicha plataform
a 

desarticulada, las iniciadoras del proyecto, A
na A

lm
eida y 

Elizabeth V
ásquez, deciden continuar con él debido al vi-

olento asesinato de K
arina del P

ozo (un caso de fem
icidio 

en el que las agresiones fueron ejem
plificadoras de “cóm

o 
se m

ata a una prostituta”), q
ue visib

ilizó el d
éficit p

en
al 

p
ara cod

ificar este d
elito (Carrión

 M
en

a, 2013), tip
ifica-

d
o en

 el n
uevo Cód

ig
o In

teg
ral P

en
al al añ

o sig
uien

te. 
A

 p
artir d

e en
ton

ces la m
arch

a con
voca, cad

a m
es d

e 
m

arzo, a tod
os aq

uellos q
ue sien

ten
 la n

ecesid
ad

 d
e 

salir y g
ritar q

ue están
 h

artos d
e la violen

cia en
 los 

esp
acios p

úb
licos y p

rivad
os, d

en
un

cian
d

o tan
to la vi-

olen
cia cotid

ian
a en

 los autob
uses, la calle y los m

e-
d

ios d
e com

un
icación

, com
o el p

rog
ram

a con
servad

or 
d

e ed
ucación

 sexual “P
lan

 Fam
ilia”, 3 las m

uertes cau-
sad

as p
or fem

icid
ios y ab

ortos clan
d

estin
os, en

 un
a 

op
ortun

id
ad

 p
ara sacar la voz y poner el cuerpo para 

reivindicar el derecho a ser.

3  
h

ttp
s://lalin

ead
efueg

o.in
fo/2015/07/21/el-fortalecim

ien
to-d

e-la-
fam

ilia-y-el-p
lacer-p

o
r-el-p

lacer-d
e-la-en

ip
la-al-p

lan
-fam

ilia-en
-el-

ecuad
or-d

e-la-revolucion
-ciud

ad
an

a1-p
or-cristin

a-veg
a/

El cuerp
o q

ue se evid
en

cia en
 estas d

em
an

d
as n

o es 
solo un

a con
strucción

 sociocultural d
on

d
e se sed

im
en

-
tan

 los d
iscursos y p

rácticas d
e g

én
ero, es a la vez 

el lug
ar d

esd
e el cual, a través d

e la p
erform

ativid
ad

, 
el g

én
ero q

ue se in
staura se p

ued
e sub

vertir (B
utler, 

1999, 2008). Esta p
erform

ativid
ad

 en
 la reiteración

 
d

e un
 citación

 (p
uta) p

rod
uce aq

uello q
ue n

om
b

ra, y 
a través d

e la rep
etición

, ab
re la p

osib
ilid

ad
 d

e d
eses-

tab
ilizar su sig

n
ificad

o (B
utler, 1999), m

ostran
d

o la 
vin

culación
 in

trín
seca d

el ep
íteto con

 la exp
erien

cia 
d

e sub
versión

 d
e los roles trad

icion
ales d

e g
én

ero y 
la violen

cia d
iscip

lin
aria con

secuen
te, en

 la calle, en
 

la casa, en
 la cam

a, en
 el trab

ajo. P
uta, en

ton
ces, se 

con
vierte en

 el ap
elativo q

ue n
om

b
ra tod

o aq
uello q

ue 
resulta p

elig
roso, reb

eld
e o in

sum
iso (M

an
ifiesto d

e 
la M

arch
a d

e las P
utas, Ecuad

or, 2013) 4 y es utiliza-
d

o p
ara justificar los celos, los rob

os, los g
olp

es, las 
vejacion

es, las violacion
es, las m

uertes. P
ero tam

b
ién

 
actúa p

erform
ativam

en
te, p

ara un
a vez vin

culad
o a la 

lib
ertad

 (la lib
ertad

 sexual y estética, esta últim
a un

a 
in

corp
oración

 d
e la m

arch
a ecuatorian

a) p
rod

ucir n
ue-

vas sub
jetivid

ad
es fem

in
istas, tam

b
ién

 im
b

ricad
as en

 
las relacion

es d
e p

od
er d

esd
e d

on
d

e em
erg

en
 (clase 

m
ed

ia, urb
an

a, con
 ed

ucación
 form

al), q
ue cuestion

an
 

la cultura m
ach

ista q
ue “se escan

d
aliza m

ás p
or un

a 

4  
V

er: 
h

ttp
://slutw

alkecuad
or.org

/p
ost/155822909989/m

an
ifies-

to-p
uta-n

osotras-m
ujeres-h

om
b

res-y. P
ara ver  un

a m
uestra aud

io-
visual d

e la m
arch

a d
e 2016: h

ttp
s://w

w
w

.youtub
e.com

/w
atch

?v=-
t7aS-17rvIw

.
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p
alab

ra q
ue p

or la violen
cia”. 5

Esta p
erform

ativid
ad

 d
el d

iscurso n
ecesita d

e la p
er-

form
an

ce p
ara ten

er lug
ar (G

reg
son

 &
 R

ose, 2000).D
e 

esta m
an

era, la m
arch

a se con
vierte en

 alg
o vivo q

ue 
se tom

a las calles y, com
o tal, a veces resulta im

p
re-

d
ecib

le. A
 p

artir d
e las cin

co d
e la tard

e se con
voca 

en
 el A

rco d
e la  Circasian

a a los p
articip

an
tes. A

h
í 

está A
n

a con
 un

 m
eg

áfon
o, y el resto d

e org
an

izad
o-

ras con
 cien

tos d
e carteles, elab

orad
os a lo larg

o d
e 

m
eses. Em

p
ieza el recorrid

o p
or las calles (Juan

 León
 

M
era, M

ariscal Foch
, R

ein
a V

ictoria), q
ue en

 su m
o-

m
en

to alojaron
 a trab

ajad
oras sexuales y q

ue g
racias 

a la ren
ovación

 urb
an

a d
e h

ace alg
un

os añ
os fueron

 
d

esalojad
as. H

ay risas y m
irad

as d
e com

p
licid

ad
, p

ero 
tam

b
ién

 caras in
d

ig
n

ad
as, cuerp

os p
in

tad
os y m

uch
ísi-

m
os carteles q

ue p
asan

 d
e m

an
o en

 m
an

o. La p
alab

ra 
p

uta ap
arece en

 ellos, com
o tam

b
ién

 ap
arece m

arcan
-

d
o la d

iversid
ad

 d
e cuerp

os q
ue ah

í se d
an

 en
cuen

tro. 
A

lg
un

os vien
en

 d
e otras p

rovin
cias con

 sus p
rop

ios 
carteles, q

ue con
vierten

 el sustan
tivo en

 ad
jetivo: em

-
p

utad
o. ¡Q

uiten
 sus rosarios d

e n
uestros ovarios! ¡M

ás 
sexo, m

en
os violen

cia!, son
 alg

un
as con

sig
n

as q
ue se 

escuch
an

 cuan
d

o cerca d
e cin

co m
il p

erson
as se to-

m
an

 la zon
a turística y b

oh
em

ia d
e la cap

ital.

A
q

uí h
ay tacon

es y m
ed

ias d
e red

, p
ero n

o es un
a m

ar-
ch

a d
el O

rg
ullo G

ay. H
ay trab

ajad
oras sexuales, p

ero 
n

o es un
a m

arch
a exclusiva en

 favor d
el trab

ajo sexu-
al. H

ay un
 colectivo d

e m
ujeres tran

s q
ue b

aila m
úsica 

5  Frase d
e un

o d
e los carteles d

e la m
arch

a d
e 2012.

folclórica y h
ay carteles en

 kich
w

a q
ue d

icen
 “Llucsi 

d
e m

i útero” (Fuera d
e m

i útero), p
ero n

o es un
a m

an
-

ifestación
 p

or las id
en

tid
ad

es étn
icas. H

ay alg
un

os 
torsos y cuerp

os d
esn

ud
os, h

ay b
atucad

as y b
ailes. 

H
ay extran

jeros y extran
jeras, h

ay n
iñ

os y n
iñ

as, p
er-

ros y... p
erras. Los cuerp

os com
o estan

d
artes (aun

q
ue 

n
o h

ag
an

 p
erform

an
ce, casi tod

os llevan
 un

 cartel q
ue 

h
ab

la p
or ellos), d

an
 cuen

ta d
e un

a reivin
d

icación
 q

ue 
n

o es im
p

uesta, q
ue cob

ra sen
tid

o a p
artir d

e lo vivid
o. 

D
esp

ués d
e d

os h
oras d

e cam
in

ata, la m
ultitud

 lleg
a 

a la p
laza Foch

, d
on

d
e tien

e lug
ar el Festival Em

p
uta-

d
o, las reivin

d
icacion

es se tran
sform

an
 en

 m
úsica, los 

activistas en
 esp

ectad
ores, la in

d
ig

n
ación

 en
 d

isfrute 
(ver foto 1). D

el d
ía a la n

och
e cam

b
ian

 los asisten
tes, 

alg
un

os se m
an

tien
en

, otros son
 los h

ab
ituales d

e la 
“zon

a rosa”. P
or un

a n
och

e la p
laza se tran

sform
a, d

a 
lug

ar a la sociab
ilid

ad
 lésb

ica y g
ay, al m

osh
 d

e p
ech

os 
d

esn
ud

os, al ritm
o d

el h
ip

-h
op

 tran
sg

resor, q
ue d

ice 
“Creer, ven

cer, ten
er, p

od
er, m

ujer n
o te lim

ites a lo 
q

ue te p
id

en
 ser... sen

tir, p
ed

ir, salir, h
uir, n

o d
ejes q

ue 
en

 tu vid
a otros q

uieran
 d

ecid
ir”. 6 

6  Can
ción

 d
e la artista m

exican
a M

are A
d

verten
cia Lirika, in

terp
re-

tad
a en

 la m
arch

a 2016. El Festival Em
p

utad
o h

a servid
o d

e p
lata-

form
a p

ara otras artistas fem
in

istas n
acion

ales com
o Cayetan

a Sa-
lao, B

lack M
am

a e in
tern

acion
ales com

o Furia Sop
ran

o y V
iruta FTM

.

El esp
acio q

ue se tom
a la m

arch
a a través d

e estas 
p

erform
an

ces cad
a añ

o p
erten

ece a la zon
a llam

ad
a la 

M
ariscal, cread

a en
 1922 con

 el n
om

b
re d

e Ciud
ad

ela 
M

ariscal Sucre, en el contexto de celebración del cen-
tenario de la batalla del P

ichincha (por eso los nom
bres 
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La M
arch

a d
e las P

utas 2016, lleg
an

d
o a la p

laza Foch
.   

Q
uito, Ecuad

or. 

Fotog
ra

fía
 d

e N
ela

 M
erig

uet M
a

rtín
ez

de las calles: M
ariscal Foch, avenida P

atria), inicial-
m

ente pensado para la aristocracia quiteña con chalets 
estilo ciudad jardín, que a partir de los sesenta incor-
pora actividades com

erciales y desde los ochenta las 
culturales y turísticas. (M

unicipio del D
istrito M

etropol-
itano de Q

uito, 2013).

Em
p

ezad
o el sig

lo X
X

I, la zon
a se llen

a d
e n

eg
ocios 

p
aralelos al turism

o: el trab
ajo sexual y el m

icrotráfico 
d

e d
rog

as, y a p
artir d

e en
ton

ces se g
en

era un
 p

ro-
ceso d

e h
ig

ien
e social, q

ue arrem
ete con

tra m
en

d
ig

os 
y trab

ajad
oras sexuales, ob

lig
án

d
oles a reub

icarse. 
P

arad
ójicam

en
te, este b

arrio se d
eterm

in
a h

oy com
o 

“cosm
op

olita”, 
en

 
la 

p
eren

n
e 

d
isp

uta 
d

e 
un

 
ord

en
 

n
orm

ativo d
e clase, g

én
ero y etn

ia q
ue d

efin
e las cor-

p
oralid

ad
es leg

ítim
as en

 d
ich

o lug
ar, d

uran
te el resto 

d
el añ

o (A
n

d
rad

e, 2013). Tom
arse un

 lug
ar com

o este 
p

or un
a tard

e y n
och

e, p
erm

ite la reap
rop

iación
 d

e un
 

esp
acio “d

en
so”, q

ue en
 la cotid

ian
id

ad
 está m

arcad
o 

tan
to p

or la violen
cia com

o p
or la lóg

ica d
e con

sum
o 

(A
n

d
rad

e, 2013). 

La apropiación de este espacio de consum
o por un día, 

perm
ite tam

bién trastocar tem
poralm

ente las cuali-
dades perform

ativas del m
ism

o, produciendo un espa-
cio que cuestiona discursos de poder, pero que tam

bién
 

se encuentra dentro de este m
ism

o discurso (G
regson

 
&

 R
ose, 2000). Si bien esta apropiación cuestiona dis-

cursos com
o el de seguridad ciudadana que victim

iza 
a las m

ujeres o la construcción de corporalidades he-
gem

ónicas que norm
alm

ente lo habitan, el adjetivo 
“cosm

opolita”, sin duda, habilita un im
aginario que 
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posibilita la construcción de la plaza com
o un lugar de 

m
anifestación pública y transnacional, com

o en otras 
plazas del m

undo.

Estas p
erform

an
ces y p

erform
ativid

ad
es d

el esp
acio 

están
, ad

em
ás, saturad

as d
e p

od
er, a través d

e sus 
org

an
izad

oras, en
 su m

ayoría m
ujeres d

e clase m
ed

ia 
con

 ed
ucación

 form
al, p

osición
 q

ue p
erm

ite el acce-
so a los recursos sim

b
ólicos y m

ateriales p
ara llevar a 

cab
o esta in

iciativa (trám
ites b

urocráticos, p
erm

isos, 
elab

oración
 d

e un
 m

an
d

ato, d
iseñ

o d
e p

rod
uctos), así 

com
o d

e las p
erson

as q
ue form

an
 p

arte d
el m

ism
o, 

q
ue p

ued
en

 p
erm

itirse m
ostrar los torsos d

esn
ud

os 
y las caras p

in
tad

as con
 la p

alab
ra p

uta (alg
un

as d
e 

las trab
ajad

oras sexuales q
ue p

articip
aron

 en
 la últi-

m
a m

arch
a llevab

an
 sus caras cub

iertas). Lam
en

tab
le-

m
en

te, tod
avía la lib

ertad
 p

ara autod
en

om
in

arse p
uta 

va lig
ad

a a la violen
cia estructural q

ue lim
ita otras 

lib
ertad

es. La lib
ertad

 d
e sab

er q
ue n

o h
ab

rá con
se-

cuen
cias violen

tas p
or esta acción

, com
o el d

esp
id

o, el 
ostracism

o o la violen
cia d

irecta.

A
 pesar de esto, el potencial político de la palabra puta 

radica en lograr hacer lo que las luchas fem
inistas han

 
hecho desde su aparición: desestabilizar la división entre 
lo público y lo privado. En el caso de la M

archa de las P
u-

tas, redefinir la violencia relacionándola con la sexualidad, 
lo corporal, lo estético, significados que han sido silencia-
dos en los abordajes de la violencia de género en los últi-
m

os años (G
uarderas, 2016). Estas luchas, por lo tanto, no 

son solo de interpretación, tam
bién son espaciales (Slater, 

1997), pues im
plican reconocer, prim

ero, que el espacio 

público es m
asculino, un espacio donde los cuerpos que 

transgreden las norm
as del género son excluidos, estig-

m
atizados y violentados; y segundo, que la violencia es 

un asunto público que ocurre con la connivencia de una 
sociedad entera. H

e aquí la potencia de la m
archa.

D
e acuerdo con las geógrafas fem

inistas, las form
as par-

ticulares de pensar el espacio están íntim
am

ente rela-
cionadas con las form

as de vivir el género, es m
ás, toda 

relación social está construida espacialm
ente e im

bricada 
en la organización social de los lugares (D

uncan, 1996). 
Esta concepción del espacio com

o relacional, donde se 
sedim

entan las dicotom
ías m

asculino/fem
enino, perm

ite 
problem

atizar cóm
o lo público com

o prototipo ha sido 
el dom

inio de lo descarnado, lo abstracto, lo cultural, la 
racionalidad, m

ientras lo privado se asocia a lo dom
ésti-

co, lo natural, la fam
ilia y la propiedad (D

uncan, 1996). 
P

aralelam
ente, la construcción de los cuerpos fem

eni-
nos y m

asculinos se realiza espacialm
ente, pero am

bos 
géneros no se relacionan por igual con lo que les rodea, 
siendo los cuerpos fem

eninos (y fem
inizados) los que es-

tán m
ás conscientes (alertas, diría yo) de los detalles del 

am
biente que los m

asculinos (K
irby, 1996).

¿Cuestiona, una iniciativa com
o esta, los dualism

os sobre 
los cuales está construido el espacio? A

quí algunos ejem
-

plos tom
ados de la M

archa de Q
uito:

La palabra puta es transgresora en la m
edida en que se 

opone al im
aginario nacional, que asocia a las m

ujeres 
con los sím

bolos patrios, la m
aternidad, la pureza, lo im

-
penetrable, lo que hay que defender, lo que es propiedad
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de los hom
bres (D

uncan, 1996). Los m
ensajes “P

uta 
extranjera” y “P

uta m
ochilera” este año, hacían referen-

cia a esta distinción entre nacionales y extranjeras, a raíz 
del asesinato de dos jóvenes argentinas en un balneario 
ecuatoriano unos m

eses antes, situación que fue atribui-
da, por la opinión pública y una funcionaria de turism

o, al 
hecho de viajar solas jalando dedo. 7 P

oner en evidencia 
cóm

o los cuerpos extranjeros son vistos com
o am

orales 
y peligrosos, es algo que la M

archa de las P
utas ha hecho 

tam
bién en otros lados, com

o Singapur (G
w

ynne, 2012).

P
uta es disidente cuando une en vez de separar, cuando 

apela a la libertad estética, no en un fem
inism

o post que 
se apoya en el consum

ism
o, sino en uno aliado a otros cu-

erpos disidentes: los cuerpos horm
onados que subvierten

 
el género asignado al nacer com

o los aliados de la M
archa 

del P
royecto Transgénero, Ñ

uca Trans, entre otros.

P
uta es subversivo cuando las prácticas de las traba-

jadoras sexuales que luchan contra la crim
inalización y 

precariedad que las hace m
ás vulnerables, se convierten

 
en dem

andas por el acceso al espacio, com
o la propues-

ta de las asociaciones del centro histórico que tam
bién

 
participaron en la m

archa (#LaCalleEnD
isputa).―――

Estas accion
es sup

on
en

 p
on

er el cuerp
o com

o esp
a-

cio d
e con

testación
, un

 cuerp
o q

ue n
o está n

atural-
m

en
te vin

culad
o a la n

aturaleza n
i a un

a id
en

tid
ad

 
fija, in

m
óvil y an

cestral, sin
o q

ue se con
struye en

 la 
in

teracción
 d

e sus m
últip

les y a veces con
trad

ictorias 
id

en
tid

ad
es. U

n
a op

ortun
id

ad
 p

ara rep
lan

tearse las 

7  V
er h

ttp
://g

ourm
et.elsol.com

.ar/n
ota/260600

fron
teras a través d

e las cuales se con
struyen

 n
ues-

tros p
rop

ios cuerp
os.

La reapropiación de la palabra en estos casos im
plica 

una práctica espacial, una interrupción en la cotidiani-
dad del espacio m

asculino, un
a d

esestab
ilización

 d
e lo 

q
ue se esp

era en
 un

 esp
acio q

ue cad
a vez m

ás se p
ri-

vatiza, se frag
m

en
ta y d

esp
olitiza, d

on
d

e la p
rop

ied
ad

 
p

rivad
a se d

efien
d

e m
ás q

ue la d
ig

n
id

ad
 d

e las p
erso-

n
as q

ue h
ab

itan
 cuerp

os sub
altern

izad
os.

Tal vez esos cuerpos que están “fuera de lugar” son
 

los que van a liderar estos cuestionam
ientos. Tal vez 

esta sea una oportunidad para aglutinarse en torno al 
“habitar”, donde los problem

as asociados al convivir y 
com

partir un espacio encienden el m
otor de las luchas 

sociales (H
arvey, 2003). Tal vez no debam

os esperar a 
apropiarnos del cuerpo para poder apropiarnos del es-
pacio público (Falu, 2009), sino ir por un cam

ino sim
ultá-

neo, donde nos apropiam
os del cuerpo cuando nos 

apropiam
os del espacio, una noción que cuestiona la 

noción de autonom
ía del sujeto liberal, que se restringe 

a la elección personal, a la voluntad y al control sobre sí 
m

ism
o (Sabsay, 2011), y en lugar de ello asum

im
os que 

nuestros cuerpos se construyen en relación con otros 
(B

utler, 2010). 8

8  A
g

rad
ezco a N

ela M
erig

uet, Elizab
eth

 V
ásq

uez y A
n

a A
lm

eid
a p

or 
sus acertad

os com
en

tarios p
ara en

riq
uecer este texto.   
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Políticas de la alim
entación infantil en lom

bia 1940-1980
9

En Colom
bia, a partir de la década de 1940, cuando 

N
estlé instala plantas de producción en el territorio na-

cional y se m
aterializan ciertas políticas agrícolas de-

sarrollistas, producto de la intervención estadounidense 
de posguerra, em

erg
e un

 n
uevo en

ten
d

im
ien

to d
e la 

alim
en

tación
 in

fan
til. La m

ed
icalización

 d
e la lactan

cia 
m

atern
a q

ue ven
ía d

án
d

ose d
esd

e fin
ales d

el sig
lo X

IX
 

sale d
e la escen

a n
acion

al y solo en
 1980 vuelve a ser 

9  En
 este corto texto exp

on
g

o alg
un

as reflexion
es elab

orad
as a 

p
artir d

e un
a in

vestig
ación

 m
ás am

p
lia q

ue term
in

é h
ace un

 añ
o so-

b
re g

en
ealog

ías d
e la lactan

cia m
atern

a en
 Colom

b
ia d

uran
te el sig

lo 
X

X
. P

ara am
p

liar, ver: Saurith
, V

alerin
 (2015). En

tre teta
s y tetes, 

p
olítica

s d
e la

 la
cta

n
cia

 en
 Colom

b
ia

. 

un
 im

p
erativo d

e salud
 p

úb
lica. D

uran
tecuaren

ta añ
os, 

d
iversos d

iscursos y p
rácticas d

el d
esarrollo log

raron
 

p
royectar un

 con
jun

to d
e b

iop
olíticas en

 las q
ue la 

lech
e m

atern
a fue d

esp
lazad

a p
or lech

es m
od

ern
as: 

Lech
es d

e Fórm
ulas In

d
ustrializad

as (LFI) y M
ezclas 

V
eg

etales (M
V

). 

Los p
rog

ram
as d

e alim
en

tación
 in

fan
til d

e n
uestro p

aís 
se m

ostraron
 com

o un
 d

isp
ositivo cap

az d
e m

od
ificar 

la im
ag

en
 corp

oral y la exp
erien

cia d
e sí. Las p

rácticas 
h

osp
italarias y las cam

p
añ

as p
rom

otoras d
e alim

en
tos 

in
fan

tiles en
 ese en

ton
ces fom

en
taron

 un
a arq

uitectu-
ra in

éd
ita d

el cuerp
o d

e la m
ujer. Con

 el afian
zam

ien
to 

d
e la m

od
ern

id
ad

, el Estad
o y sus exp

ertos (m
éd

icos, 

LECHES MODERNAS/CUERPOS MODERNOS
Políticas de la alimentación infantil 
en Colombia 1940-1980

9

[…] Y
 así se cierra el ciclo d

e d
ep

en
d

en
cia econ

óm
ica. D

el roçad
o 

autón
om

o al sup
erm

ercad
o y d

el p
ech

o autón
om

o al N
estóg

en
o 

en
latad

o; la estafa es total. Y
 sus con

secuen
cias son

 m
ortales, n

i 
m

ás n
i m

en
os (Sch

ep
er-H

ug
h

es, 1997:315).
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n
utricion

istas, econ
om

istas, ag
rón

om
os, etc.) p

en
sa-

ron
 a la “m

ujer” com
o un

 en
te m

on
olítico, ob

vian
d

o 
las p

rofun
d

as d
iferen

cias q
ue d

efin
en

 a estos cuer-
p

os y los d
iversos esp

acios q
ue ellas h

ab
itan

; un ente 
im

aginado de acuerdo con los valores requeridos por 
los nuevos m

ecanism
os de producción capitalistas (por 

ejem
plo, lógicas particulares de h

ábitat, m
ovilidad, tra-

bajo y alim
entación).  

Las obreras de las principales ciudades del país em
peza-

ron a conocer las LFI en salas cuna y hospitales públi-
cos. A

lgunos m
iem

bros de la A
sociación Colom

biana 
de P

ediatría veían a estas instituciones del Estado y 
en especial a G

otas de Leche
10 com

o sitios estratégicos 

10  
Las G

otas d
e Lech

e eran
 cen

tros d
e b

en
eficen

cia, ed
ucación

 e 
in

vestig
ación

 cread
os en

 1919 p
or la Socied

ad
 d

e P
ed

iatría d
e B

o-
g

otá. P
ara 1933 existían

 un
as 30 G

otas d
e Lech

e y salas cun
a en

 17 
ciud

ad
es d

e Colom
b

ia, en
 las cuales se p

rep
arab

a un
 p

rom
ed

io d
e 

150.000 teteros al m
es (P

oh
l-V

alero, 2014:17). 

para enseñar la im
portancia del consum

o de LFI, pues 
esa inform

ación no iba a quedar “solo en la m
ente de 

la m
adre sino en todos en su casa, en las niñas que 

ven preparar correctam
ente el tetero a su m

ism
a m

adre 
y en las am

istades en las cuales se difunden com
ún-

m
ente los conocim

ientos de la alim
entación infantil” 

(Cam
acho, 1944: 116). Calixto Torres U

m
aña, unos de 

los pediatras representativos de la época, sostenía que 
durante el transcurso de casi tres décadas la filosofía 
de G

otas de Leche se orientó a proveer a las m
adres la 

“receta” (los teteros), la cual era entendida com
o el ali-

m
ento que debía consum

ir el niño, pero no se hablaba 
con propiedad de lactancia m

aterna (Torres, 1944: 35). 

Im
a
g
e
n
 
1
. 

A
 la izq

uierd
a, p

ub
licid

ad
 d

e lech
e 

S-26 d
e A

b
b

ott N
utrition

 (R
CP

P, 1970 [M
es 12]). A

 
la d

erech
a, p

ub
licid

ad
 d

e lech
e N

A
N

 d
e N

estlé 
(R

CP
P, 1970 [M

es 2]).
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Los m
ensajes sobre las bondades de las LFI, adem

ás de 
ser patrocinadas por el grem

io m
édico en sus revistas 

especializadas
11 tam

bién llegaban a la población a través 
de la radio y de periódicos de alcance nacional. A

sí, las 
m

ujeres, independientem
ente de si sabían leer o no, eran

 
invitadas a utilizar estas leches m

odernas. 

P
or ejem

plo, en 1950, los asistentes a las prim
eras jor-

nadas pediátricas realizadas en B
arranquilla pidieron a 

los m
inisterios de H

igiene y de H
acienda “la im

portación
 

oficial, libre de arancel aduanero, de leches condensadas 
o en polvo, en cantidades suficientes para el consum

o 
nacional y su expendio a precio de costo en ciudades,  
pueblos y corregim

ientos, especialm
ente atendiendo las 

necesidades de la alim
entación infantil” (O

sorio, 1950: 246).

11  P
or ejem

p
lo, la R

evista
 Colom

b
ia

n
a

 d
e P

ed
ia

tría
 y P

uericultura
 

(R
CP

P
), cread

a en
 1940 p

or la A
sociación

 Colom
b

ian
a d

e P
ed

iatría. 
D

esd
e 1942, en

 esta revista em
p

iezan
 a ap

arecer las p
rim

eras p
ub

li-
cid

ad
es d

e las LFI N
estlé. 

Con el transcurso de las décadas ingresaron al país 
m

ás m
ultinacionales productoras de LFI (W

yeth, M
ead

 
Johnson, A

bbott). Estas leches eran costosas y difíciles 
de adquirir para una fam

ilia obrera, por lo cual el gre-
m

io m
édico realizó varios esfuerzos para solicitar al Es-

tado que m
ejorara su acceso y disponibilidad. 

Considerando las lim
itaciones de producción de alim

en-
tos, la falta de ingesta de proteínas y la baja capacidad

 
adquisitiva de la población m

ás necesitada, nuestros ex-
pertos desarrollistas prom

ovieron la producción a bajo 
costo de alim

entos en polvo a base de proteínas vege-
tales. El prim

ero de estos productos llevaba por nom
bre 

Incaparina, desarrollada en conjunto con el Instituto de 
N

utrición de Centro A
m

érica y P
anam

á (Incap). En 1964 
nuestro país fue el prim

ero de Latinoam
érica en sem

-
brar com

ercialm
ente el m

aíz de gene opaco, variedad
 

de m
aíz m

ejorada, utilizada para la producción de varias 
m

ezclas vegetales (Fajardo, 2000:147,148).

Las M
V

 eran vistas com
o “alim

entos de alto valor nu-
tritivo que podían ser usadas com

o cualquier harina 
com

ún, con las ventajas de que su precio es m
ódico 

y que con ellas se obtienen algunas de las sustancias 
que se encuentran en la carne, la leche o los huevos” (El 
Cam

pesino, 17 de m
ayo de 1970). El Instituto N

acional 
de N

utrición (IN
N

) fue un elem
ento clave en el éxito 

de la introducción de M
V

 en los hogares. Este in
sti-

tuto coord
in

ab
a las acciones de los program

as de ali-
m

entación del país, a través de los cuales se entregaban
 

insum
os e inform

ación sobre las leyes m
odernas de la 

buena nutrición. En escuelas, com
edores com

unitarios 

Im
a
g
e
n
 
2
. 

N
o h

ay q
u

e con
fu

n
d

ir las d
iversas 

clases d
e alim

en
tos p

ara n
iñ

os (Crom
os, 1940). La 

m
ism

a im
ag

en
 d

e la izq
u

ierd
a se exp

u
so en

 el 
p

eriód
ico E

l Tiem
p

o (1940).
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urbanos y rurales, y a través de las visitadoras salubris-
tas y nutricionistas, se enseñaba el consum

o de M
V

. Los 
m

edios de com
unicación de la época, sobre todo R

adio 
Sutatenza, y toda la estrategia pedagógica de la A

CP
O

 
influyeron en el posicionam

iento de este alim
ento. 12

En Colom
bia, las M

V
 fueron prom

ocionadas principal-
m

ente para el consum
o de las clases obreras de nuestras 

ciudades y para las fam
ilias de las zonas rurales; aun así, 

m
uchas m

ujeres de estos contextos tam
bién conocieron

 

las LFI gracias a las donaciones de la O
N

U
 (P

rogram
a 

M
undial de A

lim
entos), Care y Caritias, A

lim
entos para 

la paz y por las m
ism

as em
presas productoras (todas 

estas organizaciones y em
presas entraron a Colom

bia 
después de 1940). 12

La p
rom

esa d
el d

esarrollo se cum
p

lió solo p
ara un

as 
p

ocas p
erson

as; el uso d
e las lech

es m
od

ern
as (LFI y 

M
V

) en
 lug

ares sin
 ag

ua p
otab

le y sin
 servicios p

úb
li-

cos, causó m
ás m

uerte, m
ás d

esn
utrición

 y m
ás d

añ
o 

d
el q

ue se p
reten

d
ía evitar. En

 1970 el g
rem

io m
éd

ico 
em

p
ezó a recon

sid
erar el uso d

e tod
os estos alim

en
tos 

in
fan

tiles, p
ero solo a fin

ales d
e esa d

écad
a se op

era-
tivizaron

 las p
rim

eras p
olíticas p

úb
licas p

ro lactan
cia. 

La 
O

M
S 

ha 
influenciado 

esta 
nueva 

tom
a 

de 
deci-

12  A
cción

 Cultural P
op

ular (A
CP

O
), fue un

a org
an

ización
 d

e ed
uca-

ción
 rural “p

ara el p
rog

reso” q
ue se llevó a cab

o d
esd

e 1947 h
asta 

1989. Su estrateg
ia com

un
icativa, d

e g
ran

 en
verg

ad
ura, fue recon

o-
cid

a com
o un

a d
e las m

ás exitosas d
e Latin

oam
érica. La org

an
iza-

ción
 con

tab
a con

: a) un
 p

rog
ram

a rad
ial tran

sm
itid

o p
or R

ad
io Suta-

ten
za, q

ue en
 1969 lleg

ó a ten
er m

ás d
e 600 kilovatios d

e p
oten

cia y 
log

rab
a cub

rir tod
o el territorio n

acion
al; 2) escuelas rad

iofón
icas, en

 
d

on
d

e los oyen
tes p

od
ían

 in
teractuar con

 los form
ad

ores y con
sultar 

d
ud

as acerca d
e los con

ten
id

os ed
ucativos q

ue se em
itían

, n
o solo 

en
 la rad

io sin
o en

 c) el p
eriód

ico El Ca
m

p
esin

o y en
 d

) cartillas d
e 

ed
ucación

. Los m
en

sajes y cam
p

añ
as ed

ucativas d
esp

leg
ad

as p
or 

tod
o el p

aís con
tem

p
lab

an
 tem

áticas fun
d

am
en

tales sob
re ag

ricul-
tura, econ

om
ía d

om
éstica, h

ig
ien

e y salud
, con

servación
 d

el sue-
lo, m

ejoram
ien

to d
e la vivien

d
a, n

utrición
, recreación

 y p
rocreación

 
resp

on
sab

le. D
el p

eriód
ico se ed

itaron
 1.635 n

úm
eros con

secutivos 
p

ara un
 total d

e 75.749.539 ejem
p

lares y d
e las cartillas se d

istrib
u-

yeron
 6.453.937 en

 955 m
un

icip
ios d

el p
aís. P

ara m
ás in

form
ación

 
sob

re 
A

CP
O

 
ver: 

h
ttp

://w
w

w
.b

an
rep

cultural.org
/rad

io-sutaten
za 

(Con
sultad

o el 2 d
e julio d

e 2015).

Im
a
g
e
n
 
3
. A

 la izq
uierd

a, “D
uryea: n

ueva lech
e vig

orosa d
e 

m
aíz op

aco” (El Ca
m

p
esin

o, 13 d
e d

iciem
b

re d
e 1970). A

 la 
d

erech
a, “M

ezclas V
eg

etales” (El Ca
m

p
esin

o, 14 d
e m

arzo d
e 

1971). 
La 

im
ag

en
 

d
e 

la 
izq

uierd
a 

tam
b

ién
 

ap
areció 

en
 

el 
p

eriód
ico El Tiem

p
o (1970). La leyen

d
a q

ue la acom
p

añ
ab

a 
con

tem
p

lab
a lo sig

uien
te: “D

uryea. N
ueva y vig

orosa lech
e d

e 
m

aíz 
op

aco. 
D

elicioso 
alim

en
to 

in
fan

til 
en

riq
uecid

o. 
P

or 
p

rim
era vez en

 Colom
b

ia y en
 el m

un
d

o, un
 alim

en
to in

fan
til 

con
 las m

ism
as p

rop
ied

ad
es d

e la lech
e, a m

en
or costo: lech

e 
d

e m
aíz op

aco D
uryea. A

 D
uryea b

asta ag
reg

arle ag
ua, h

ervir 
p

or cin
co m

in
utos y q

ued
an

 listos los m
ás ricos teteros y 

colad
as. U

n
 p

aq
uete d

e D
uryea d

a 16 ricos teteros. D
uryea, el 

m
ila

g
ro d

e la
 cien

cia
 p

a
ra

 la
 a

lim
en

ta
ción

 in
fa

n
til. D

uryea, el 
m

ás n
utritivo y econ

óm
ico alim

en
to in

fan
til (El Tiem

p
o, 11 d

e 
d

iciem
b

re d
e 1970).
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siones; su intervención obedece a una “corrección”, a 
una reingeniería de las m

ism
as políticas desarrollistas. 

D
esde 1980 se prom

ueve la teta y no el tete, el seno 
m

aterno y no el biberón, h
a cam

b
iad

o la “técn
ica” d

e 
alim

en
tación

 in
fan

til p
rop

uesta p
or los exp

ertos, p
ero 

el rég
im

en
 d

iscursivo q
ue p

rod
uce las p

olíticas n
o. Es-

tas siguen im
aginando un sujeto m

ujer que “responde 
a una construcción m

etoním
ica del sistem

a heterosex-
ual de producción y de reproducción que autoriza el 
som

etim
iento de dicho cuerpo com

o fuerza de trabajo 
y com

o m
edio de reproducción” (P

reciado, 2002:22). 
D

esde entonces, la educación en lactancia se enfoca en
 

intervenir a m
adres trabajadoras que no cuentan con los 

m
edios m

ás adecuados para llevar a cabo una óptim
a 

secreción láctea, es decir, las que tendrían que adaptar 
su cuerpo a su entorno laboral u otras particularidades 
am

bientales (m
ovilidad o tiem

po, por ejem
plo).

La Encuesta N
acional de la Situación N

utricional en Co-
lom

bia (Ensin, 2010) refiere que las m
ujeres de las zonas 

rurales am
am

antan m
ás tiem

po que las de las zonas ur-
banas. En la actualidad, para el Estado es urgente que las 
m

adres de las grandes ciudades contribuyan a dism
inuir 

los niveles de m
orbim

ortalidad infantil, lactando a sus hi-
jos desde la prim

era hora de vida hasta los dos años com
o 

m
ínim

o; eso sí, sin dejar de “trabajar”, sin dejar de partici-
par en los m

ecanism
os urbanos de producción. 

En 2015, el eslogan de la Sem
ana M

undial de la Lactancia 
M

aterna fue “A
m

am
antar y trabajar, logrem

os que sea 
posible”. ¿D

esde cuándo y en qué lugar no es posible re-
alizar am

bas cosas? ¿P
or qué una política de salud busca 

que las m
ujeres lacten y trabajen a la vez? ¿Cuáles son

 
esas m

ujeres que han dejado de am
am

antar en aras de 
cum

plir con una labor rem
unerada por fuera del hogar? 

¿Es la lactancia m
aterna un trabajo? 

Im
a
g
e
n
 4

. La im
ag

en
 d

e la izq
uierd

a ap
areció el 15 

d
e jun

io d
e 1969 y la d

e la d
erech

a el 7 d
e feb

rero 
d

e 1971, am
b

as en
 el p

eriód
ico El Ca

m
p

esin
o. En

 la 
izq

uierd
a se ob

serva un
a lata d

e lech
e en

 p
olvo 

(jun
to a los alim

en
tos lácteos). En

 la im
ag

en
 d

e la 
d

erech
a se ob

serva un
a b

olsa d
e In

cap
arin

a (jun
to 

a los alim
en

tos fuen
tes d

e p
roteín

as). Esta g
rafica 

era 
la 

g
uía 

alim
en

taria 
q

ue 
en

 
ese 

m
om

en
to 

utilizab
a el IN

N
 p

ara b
rin

d
ar ed

ucación
 alim

en
taria 

a la p
ob

lación
.
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Las ideologías que contraponen la fam
ilia (o la com

uni-
dad) a la fábrica, lo personal a lo social, lo privado a lo 
público, el trabajo productivo al im

productivo, han sido 
útiles para las sociedades capitalistas, en donde las ac-
tividades reproductivas y/o dom

ésticas que las m
ujeres 

realizan usualm
ente dentro del hogar, en ausencia de sal-

ario, son entendidas solo com
o actos de am

or o atributos 
de la fem

inidad, y no com
o acciones que generan valor 

económ
ico y social (Federici, 2013: 25, 62). 

U
na retórica vigente usada para persuadir a las m

adres 
hacia la escogencia del seno y el rechazo del biberón es 
el discurso del “am

or m
aternal”, propuesto por el grem

io 
m

édico antes de que aparecieran las leches m
odernas 

en nuestro país con el objeto de fraguar la im
agen de 

m
ujer/m

adre, figura del orden social im
aginado por el-

los (P
edraza, [1996] 2011:200). Estas representaciones 

de m
aternidad reaparecieron luego de 1980 dentro de 

teorías fisiológ
icas y p

sicológ
icas d

e la n
ueva cien

cia 
d

e la lactan
cia. 13 Creo q

ue se p
ued

e tom
ar p

artid
o d

e 
este tip

o d
e retóricas (rein

ven
tarlas/d

escolon
izarlas) 

p
ara p

od
er irrum

p
ir con

 el m
od

elo d
e p

rod
ucción

 d
e 

sub
jetivid

ad
 cap

italista en
 el q

ue están
 in

m
ersas las 

actuales p
olíticas d

el am
am

an
tam

ien
to. Con

 esto h
ag

o 
un

a in
vitación

 a p
en

sarn
os los afectos com

o m
od

ifi-
cacion

es d
el cuerp

o q
ue in

crem
en

tan
 o d

ism
in

uyen
 

13   Para am
pliar esta discusión acerca de las form

as en que están pen-
sadas las políticas de lactancia m

aterna en Colom
bia luego de 1980, ver: 

Saurith, V
alerin (2015), “Flujos de leche m

aterna y de capital”, en Entre 
tetas y tetes, políticas de la lactancia en Colom

bia, P
p. 55-77. 

Im
a
g
e
n
 

5
. 

“A
m

am
an

tar 
y 

trab
ajar, 

lo
g

rem
o

s 
q

u
e 

sea 
p

o
sib

le”. 
E

stació
n

 
d

e 
Tran

sm
ilen

io
 A

v. Jim
én

ez, B
o

g
o

tá, D
.C

. E
sta fo

to
 la to

m
é el 5

 d
e ag

o
sto

 d
e 2

0
1

5
 

d
u

ran
te la celeb

ració
n

 d
e la Sem

an
a M

u
n

d
ial d

e la Lactan
cia M

atern
a. 
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su cap
acid

ad
 d

e actuar (Sp
in

oza, citad
o en

 Fed
erici, 

2011:191), n
o com

o un
 sim

p
le sen

tim
ien

to d
e cariñ

o y 
am

or, o com
o un

 “d
on

 n
atural” d

e las m
ujeres. 

P
ara poder am

am
antar a nuestros hijos e hijas por 

fuera de los térm
inos im

puestos por la m
edicalización

 
y los discursos desarrollistas, podem

os em
pezar por 

cuestionarnos el espacio en donde vivim
os y cóm

o h
an

 
sid

o con
struid

as n
uestras sub

jetivid
ad

es ―d
e m

an
eras 

in
strum

en
talizad

as― en
 p

ro d
e h

ab
itarlo. R

ecob
rar el 

“valor social” d
e la lactan

cia p
asa p

or el ejercicio d
e 

p
en

sarn
os 

n
uevos 

territorios, 
n

uevos 
m

un
d

os. 
Los 

an
álisis en

 torn
o al am

am
an

tam
ien

to q
ue se h

acen
 

d
esd

e d
iversas áreas d

el con
ocim

ien
to d

eb
en

 cues-
tion

ar la con
fig

uración
 m

od
ern

a d
e las ciud

ad
es, d

el ti-
em

p
o, del trabajo, de la econom

ía, de la m
aternidad, de 

la hipersexualización de nuestros senos, etc. Creo que 
este puede ser un cam

ino para ir situando la lactancia 
en el cruce de m

últiples form
as de com

prensión que nos 
perm

itan devolver la leche a nuestros cuerpos y liberar-
la de los flujos del capital. 
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En
 el cen

tro, está m
i cen

tro, y el d
e m

uch
as m

ujeres. Y
o escrib

o 
d

esd
e la in

visib
ilid

ad
, lo q

ue llam
an

 sucio e in
n

om
b

rab
le: la vulva, 

la vag
in

a. Escrib
o d

esd
e sus cuerp

os p
lasm

ad
os en

 creacion
es ar-

tísticas. Escrib
o d

esd
e m

i cuerp
o, p

orq
ue m

e reen
con

tré con
m

ig
o 

g
racias a ellas,  a las m

ujeres Em
b

erá Ch
am

í. Las artes, la ed
uca-

ción
 p

op
ular, un

 territorio tan
 cercan

o al q
ue m

e vio n
acer, tod

o 
esto h

a con
fluid

o p
ara la realización

 d
e este escrito. Y

 en
 en

cuen
-

tros sororos, en
con

tré sus resisten
cias a través d

e la d
an

za, el 
tejid

o d
e ch

aq
uiras, y d

e cóm
o p

lasm
aron

 en
 sus cuerp

os el p
lacer. 

M
e d

i cuen
ta q

ue lo in
n

om
b

rab
le si es n

om
b

rab
le y q

ue n
uestros 

cuerp
os son

 lug
ares q

ue n
arran

 y  m
ap

ean
 h

istorias, q
ue aun

q
ue 

están
 atravesad

os p
or d

olores y sufrim
ien

tos, siem
p

re tien
en

 tin
-

tes d
e resilien

cia con
 los d

estellos d
el b

ien
estar y la m

ag
ia q

ue 
b

rin
d

a el p
lacer. Fallon

 D
eLoto.
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M
i cuerp

o, n
uestros cuerp

os fem
en

in
os, d

esd
e estos 

sien
to q

ue se en
tretejen

 las m
ás g

ran
d

es reivin
d

ica-
cion

es d
e las m

ujeres. Son
 cuerp

os atravesad
os p

or 
d

iversas tran
sg

resion
es y violen

cias, p
ero a su vez p

or 
d

iversas creacion
es y resisten

cias. A
llí se fecun

d
an

 y 
n

acen
 p

rocesos d
e lib

ertad
, b

ien
estar, p

lacer, san
ación

 
y resilien

cia. Estos p
rocesos n

o son
 ig

uales p
ara tod

as 
las m

ujeres, p
ues d

esd
e el en

foq
ue d

e la in
terseccio-

n
alid

ad
 (Cren

sh
aw

, 1995) se h
an

 ten
id

o en
 cuen

ta las 
d

iferen
tes categ

orías id
en

titarias q
ue n

os atraviesan
, 

com
o la etn

ia, la raza, el n
ivel d

e form
ación

, la clase y 
la sexualid

ad
, en

tre otras. 

Sin
 em

b
arg

o, aun
q

ue existen
 estas d

iferen
ciacion

es 
categ

óricas q
ue p

erm
iten

 un
 m

ayor an
álisis y en

ten
-

d
im

ien
to fren

te a las m
ujeres en

 sus in
d

ivid
ualid

ad
es y 

colectivid
ad

es, h
e en

con
trad

o q
ue existen

 in
tercon

ex-
ion

es seg
ún

 n
uestras h

istorias, exp
erien

cias y luch
as, 

q
ue log

ran
 estab

lecer “relacion
es d

e m
utualid

ad
, cor-

resp
on

sab
ilid

ad
 e in

tereses com
un

es”, q
ue p

erm
iten

 
con

struir la solid
a

rid
a

d
 fem

in
ista

, d
on

d
e “cad

a exp
e-

rien
cia h

istórica ilum
in

a las exp
erien

cias d
e las otras” 

(Talp
ad

e 2003:439). En
 un

 p
rim

er m
om

en
to p

reten
d

o 
q

ue las m
ujeres log

rem
os en

con
trarn

os en
 un

a soli-
d

a
rid

a
d

 fem
in

ista
 a través d

e las in
tercon

exion
es q

ue 
p

od
am

os en
con

trar en
 n

uestros g
en

itales, 14 n
uestra 

14    En
 este p

un
to n

o p
reten

d
o en

trar en
 un

a d
iscusión

 sob
re el con

-
cep

to d
e “g

én
ero” y tod

o lo q
ue este im

p
lica, y tam

p
oco sob

re lo q
ue 

sig
n

ifica ser “m
ujer” m

ás allá d
el sexo con

 el q
ue se n

ace, ya q
ue m

i 
verd

ad
era p

reten
sión

 es h
ab

lar d
el corte q

ue se realiza al clítoris d
e 

las m
ujeres em

b
erá ch

am
í. A

l ser el clítoris p
arte d

e los g
en

itales d
e 

q
uien

es n
acem

os con
 vulva, p

reten
d

o q
ue las m

ujeres d
iversas en

-
con

trem
os in

tercon
exion

es con
 d

ich
as m

ujeres in
d

íg
en

as. A
d

em
ás, 

los g
en

itales fem
en

in
os y su ab

ord
aje d

esd
e la acad

em
ia d

e las cien
-

cias sociales sig
ue sien

d
o tab

ú. Ig
ualm

en
te, aclaro q

ue m
i ob

jetivo 
n

o es solo h
ab

lar d
e la ab

lación
 g

en
ital fem

en
in

a, sin
o exp

on
er las 

m
em

orias corp
orales q

ue d
an

 cuen
ta d

e las resisten
cias y la resilien

-
cia, d

e cuerp
os creativos fem

en
in

os e in
d

íg
en

as, q
ue van

 m
ás allá 

d
e d

ich
a p

ráctica g
en

ital. 

Mujeres Emberá Chamí más allá 
de la ablación genital femenina: 
cuerpos creativos, resistentes y resilientes
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vulva/vag
in

a, ya q
ue en

 ella se en
cuen

tra el clítoris, 
aq

uel “b
otón

” q
ue es cortad

o p
or m

ed
io d

e un
 p

ro-
ced

im
ien

to q
uirúrg

ico, d
en

om
in

ad
o A

b
lación

 G
en

ital 
Fem

en
in

a (A
G

F).

A
h

ora b
ien

, cuan
d

o se h
ab

la d
e d

ich
a solid

a
rid

a
d

 es 
p

osib
le em

p
ezar a h

ab
lar sororid

a
d

, d
on

d
e ya n

o solo 
en

con
tram

os esas in
tercon

exion
es sin

o q
ue em

p
eza-

m
os a crear alian

zas, existen
ciales y p

olíticas, “cuer-
p

o a cuerp
o, sub

jetivid
ad

 a sub
jetivid

ad
 (…) p

ara con
-

trib
uir con

 accion
es esp

ecíficas a la elim
in

ación
 social 

d
e tod

as las form
as d

e op
resión

 y al ap
oyo m

utuo 
p

ara log
rar el p

od
erío g

en
érico d

e tod
as y al em

p
od-

eram
ien

to vital d
e cad

a m
ujer” (Lag

ard
e 2006:3). En

 
este p

un
to m

e en
cuen

tro, jun
to a la m

etod
olog

ía d
e 

este artículo, q
ue cuen

ta con
 los resultad

os d
e d

os 
sem

in
arios q

ue realizam
os com

o Escuela In
tercultural 

d
e D

ip
lom

acia In
d

íg
en

a (EID
I), 15 con

 ap
roxim

ad
am

en
te 

40 m
ujeres Em

b
erá Ch

am
í p

ara el p
rim

er en
cuen

tro, y 
80 p

ara el seg
un

d
o, en

 el R
esg

uard
o U

n
ificad

o d
el R

ío 
San

 Juan
 en

 M
istrató, R

isarald
a (Colom

b
ia), los d

ías 26 
y 27 d

e n
oviem

b
re d

e 2014, y 5 y 6 d
e ag

osto d
e 2015. 

A
un

q
ue los sem

in
arios fueron

 realizad
os p

or un
 eq

ui-
p

o, y se ab
ord

aron
 d

iversos tem
as, en

 este escrito solo 
voy a h

acer referen
cia a los resultad

os d
e las p

ed
a-

g
og

ías q
ue tuvieron

 com
o eje tran

sversal el cuerp
o, 

d
on

d
e se realizaron

 ejercicios d
e m

em
oria com

o m
ap

as 

15   Es un
a escuela y un

 cen
tro d

e in
vestig

ación
 d

e la U
n

iversid
ad

 
d

el R
osario, en

focad
o en

 la form
ación

 d
e líd

eres y lid
eresas in

d
íg

e-
n

as, a través d
e la ed

ucación
 p

op
ular y el d

iálog
o d

e sab
eres. M

ayor 
in

form
ación

 en
 el sig

uien
te lin

k: h
ttp

://w
w

w
.urosario.ed

u.co/d
ip

lo-
m

acia-in
d

ig
en

a/in
icio/

d
e cuerp

o, p
in

tura corp
oral y m

asajes. P
or m

ed
io d

e 
las p

ed
ag

og
ías n

om
b

rad
as, en

 un
 esp

acio d
e d

iálog
o 

d
e sab

eres, se in
iciaron

 reflexion
es y alian

zas en
tre las 

m
ujeres Ch

am
í y las m

ujeres d
e la EID

I, con
 el ob

jetivo 
d

e con
trib

uir al em
p

od
eram

ien
to y fortalecim

ien
to d

e 
los lid

erazg
os d

e las m
ujeres in

d
íg

en
as a través d

e sus 
sen

tires, h
istorias, exp

erien
cias, id

en
tid

ad
es y d

esd
e 

el autorrecon
ocim

ien
to d

e sus cuerp
os.

A
h

ora b
ien

, recurro a los cuerp
os p

or la im
p

ortan
cia 

q
ue tien

en
 en

 los p
rocesos d

e m
em

oria corp
oral y en

 
los estud

ios d
e g

eog
rafías fem

in
istas. R

esp
ecto a la 

m
em

oria corp
oral, y ten

ien
d

o com
o referen

cia los p
ro-

cesos d
e m

em
oria h

istórica, se p
ued

e d
ecir q

ue d
ich

a 
m

em
oria log

ra en
con

trar la rep
aracion

es d
esd

e el cu-
erp

o, al p
artir d

e h
istorias in

d
ivid

uales q
ue se in

teg
ran

 
en

 con
struccion

es colectivas, y d
esd

e las em
ocion

es, 
q

ue an
tes n

o h
ab

ían
 ten

id
o un

 esp
acio p

ara ser exp
re-

sad
as, y q

ue al d
ejar el silen

cio em
p

iezan
 a tejer luch

as 
p

or la justicia (ECA
P

 y U
N

A
M

G
, 2009: 15-16-21). En

 lo 
referen

te a los estud
ios d

e g
eog

rafías fem
in

istas, m
e 

rem
ito a Lin

d
a M

cD
ow

ell p
ara en

ten
d

er el cuerp
o com

o 
un

 esp
acio q

ue “p
osee un

a h
istoria y un

a g
eog

rafía” 
(M

cD
ow

ell 2000: 58), p
ero ad

em
ás, com

o lo m
en

cio-
n

a Jud
ith

 B
utler, com

o un
 “lug

ar cultural con
 sig

n
ifica-

d
os d

e g
én

ero” (M
cD

ow
ell 2000: 63), p

or lo cual creo 
p

osib
le q

ue a través d
e los cuerp

os se p
ued

en
 m

ap
ear 

y rastrear viven
cias, exp

erien
cias y em

ocion
es q

ue se 
relacion

an
 con

 la con
strucción

 social d
e “m

ujer” d
en

tro 
d

e la socied
ad

 y la cultura Em
b

erá Ch
am

í.
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U
n

o d
e los ob

jetivos d
el p

resen
te escrito es b

rin
d

ar-
les el p

rotag
on

ism
o a las m

ujeres Ch
am

í. En
ton

ces, es 
p

osib
le d

ecir q
ue d

ich
as m

ujeres son
 actoras sup

er-
vivien

tes d
e violen

cias q
ue atraviesan

 su con
d

ición
 d

e 
g

én
ero y etn

ia; d
en

tro d
e estas violen

cias se en
cuen

tra 
la p

ráctica d
e la A

G
F. A

un
q

ue es un
a p

ráctica d
oloro-

sa, se recon
oce q

ue tien
e g

ran
 im

p
ortan

cia la n
o revic-

tim
ización

, ad
em

ás d
e ser un

 tem
a q

ue ya ab
ord

é con
 

m
ayor p

rofun
d

id
ad

 en
 otros escritos. 16 P

or lo an
terior, 

p
ara este d

ocum
en

to p
lan

teo la sig
uien

te p
reg

un
ta: 

¿cuáles h
an

 sid
o los p

rocesos d
e resisten

cias q
ue las 

m
ujeres Em

b
erá Ch

am
í d

e M
istrató, 17 R

isarald
a, h

an
 

log
rad

o, a través d
e sus cuerp

os, m
ás allá d

e la p
rác-

tica d
e la A

G
F?

P
ara d

ar resp
uesta a la p

reg
un

ta, se d
eb

e con
sid

erar 
q

ue la A
G

F en
 las Ch

am
í h

a sid
o vista com

o un
a “cura-

ción
” u “op

eración
”, p

ues se realizab
a p

ara “arreg
lar” 

un
 d

efecto en
 el cuerp

o fem
en

in
o, d

e form
a tal q

ue si el 
clítoris, seg

ún
 la p

artera, sob
rep

asab
a la vulva, d

eb
ía 

ser cortad
o (G

on
zález, 2013:220). D

ich
a “curación

” h
a 

sid
o un

a p
ráctica tran

sm
itid

a g
en

eracion
alm

en
te p

or 
m

ujeres. Las razon
es p

or las cuales se h
a p

racticad
o 

son
 d

iversas. La p
rin

cip
al es q

ue el clítoris p
ued

e lleg
ar 

a crecer h
asta log

rar el tam
añ

o d
e un

 p
en

e, y con
 este 

crecim
ien

to, las m
ujeres p

ued
an

 volverse lesb
ian

as, 

16   O
tros escritos: “A

b
lación

 G
en

ital Fem
en

in
a (A

G
F): el P

royecto 
Em

b
erá W

era y su efecto en
 la com

un
id

ad
 Em

b
erá Ch

am
í d

e los 
m

un
icip

ios d
e M

istrató y P
ueb

lo R
ico en

 R
isarald

a (2007-2014)”. 
(Tesis d

e g
rad

o). “Las m
ujeres Em

b
erá Ch

am
í y la A

b
lación

 G
en

ital 
Fem

en
in

a: las artes com
o m

ed
io. V

id
as, fem

in
ism

os, sexualid
ad

es y 
cuerp

os” (en
 p

ren
sa).

17    En este caso hago referencia a las m
ujeres participantes de los sem

inarios. 

p
rom

iscuas o in
fieles, ad

em
ás d

e q
ue el clítoris n

o h
a 

sid
o con

sid
erad

o alg
o estéticam

en
te ag

rad
ab

le p
ara 

los h
om

b
res. En

 estas creen
cias se ob

serva el m
ied

o 
d

e las m
ujeres d

e ser ab
an

d
on

ad
as p

or sus esp
osos, 

p
ues varios relatos in

d
icab

an
 q

ue si ten
ían

 el clítoris 
g

ran
d

e, ellos las p
od

ían
 ab

an
d

on
ar. Tam

b
ién

 d
esd

e la 
cosm

og
on

ía in
d

íg
en

a se p
lan

teó la creen
cia d

e q
ue si 

la m
ujer se m

ovía d
uran

te el acto sexual, p
od

ía d
estru-

ir el m
un

d
o (H

ern
án

d
ez, 2015).

D
esp

ués 
d

e 
fin

alizad
o 

el 
p

royecto 
Em

b
erá 

W
era, 18 

p
ued

e 
d

ecirse 
q

ue 
se 

p
resen

taron
 

ciertos 
cam

b
ios 

en
 las creen

cias fren
te a la p

ráctica. A
lg

un
as m

ujeres 
em

p
ezaron

 a recon
ocer q

ue las n
iñ

as p
od

ían
 m

orir 
p

or el p
roced

im
ien

to, y m
an

ifestaron
 q

ue las p
od

ían
 

m
eter a la cárcel si lo realizab

an
. O

tras ad
q

uirieron
 el 

d
iscurso d

e N
acion

es U
n

id
as y m

en
cion

aron
 q

ue ya 
n

o era un
a curación

 sin
o un

a m
uestra d

e m
altrato y 

d
iscrim

in
ación

. Tam
b

ién
 h

ub
o q

uien
es cuestion

aron
 

la veracid
ad

 d
el crecim

ien
to d

el clítoris y las im
p

lica-
cion

es m
en

cion
ad

as (H
ern

án
d

ez, 2015). R
esp

ecto a si 
la p

ráctica se realiza aún
, p

ued
e d

ecirse q
ue en

 el añ
o 

2014, en
 la p

ren
sa n

acion
al se reg

istraron
 14 casos (El 

Esp
ecta

d
or, 2014), y q

ue alg
un

as m
ujeres en

 territorio 
Ch

am
í h

an
 m

an
ifestad

o q
ue tod

avía “escuch
an

” q
ue 

alg
un

as m
ujeres la realizan

 (D
iario d

e cam
p

o, 2014).

18    P
royecto (2007-2011) realizad

o p
or el Fon

d
o d

e P
ob

lación
 d

e 
N

acion
es U

n
id

as (U
N

FPA
), q

ue ten
ía com

o ob
jetivo elim

in
ar la A

G
F 

en
 las com

un
id

ad
es Em

b
erá Ch

am
í d

e M
istrató y P

ueb
lo R

ico en
 

R
isarald

a. 
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A
h

ora b
ien

, la id
ea es ir m

ás allá d
e la p

ráctica y d
ar 

cuen
ta d

e tod
as las d

em
ás reflexion

es, resistcias, 19 
creacion

es 
y 

cap
acid

ad
es 

d
e 

resilien
cia, 20 

q
ue 

las 
Ch

am
í h

an
 exp

erim
en

tad
o d

esd
e sus cuerp

os.  En el 

19  Cuan
d

o m
e refiero a las resisten

cias d
e las m

ujeres Ch
am

í q
uiero 

in
d

icar cóm
o d

ich
as m

ujeres h
an

 resistid
o d

esd
e sus cuerp

os fren
te 

a las d
iversas violen

cias q
ue las atraviesan

. D
en

tro d
e estas violen

-
cias p

ued
o m

en
cion

ar violen
cias sexuales y d

om
ésticas, y la A

G
F, 

p
ues aun

q
ue la id

ea n
o es juzg

ar a las m
ujeres p

or la realización
 d

e 
la m

ism
a, sí es p

osib
le acep

tar q
ue esta p

ráctica g
en

era m
uerte y 

es tran
sg

resora con
 los g

en
itales fem

en
in

os. P
or lo an

terior, q
uiero 

m
ostrar tod

o aq
uello q

ue las m
ujeres d

esd
e sus cuerp

os realizan
, 

exp
erim

en
tan

 y en
cuen

tran
, p

ara resistir a d
ich

as violen
cias. 

20  Seg
ún

 A
ld

o M
elillo, la resilien

cia es “la cap
acid

ad
 a sup

erar los 
efectos d

e un
a ad

versid
ad

” a la cual las p
erson

as están
 som

etid
as; 

in
cluso, se refiere a la cap

acid
ad

 d
e salir fortalecid

as d
e la situación

 
(2004: 63). D

esd
e d

ich
o con

cep
to q

uiero m
ostrar cóm

o las m
ujeres 

Ch
am

í, en
 vez d

e ser víctim
as d

e un
a p

ráctica com
o la A

G
F, son

 so-
b

revivien
tes.

prim
er sem

inario las m
ujeres se hicieron en parejas 

y se dibujaron a través de los m
apas de cuerpo. A

llí 
identificaron sus cuerpos por m

edio de sus vestidos, 
collares en chaquiras y su pelo largo y negro, plasm

an-
do así su identidad cultural. D

ibujaron el bienestar com
o 

destellos de luz que salían de sus cuerpos; la alegría en los 
senos, representando lo fem

enino cuando am
am

antan a 
sus hijos y cuando les brindan cariño a sus esposos; la 
pena y el m

iedo los señalaron en el corazón y en la cara, 
com

o un
a em

oción
 p

rod
ucid

a cuan
d

o van
 a h

ab
lar en

 
p

úb
lico. El d

olor fue in
d

icad
o en

 el ab
d

om
en

, d
ib

ujad
o 

com
o un

a m
an

ch
a roja p

or la m
en

struación
, y en

 los 
g

en
itales, p

or el p
arto. En

 el tran
scurso d

el ejercicio, 
sin

 q
ue se les p

id
iera, las m

ujeres em
p

ezaron
 a d

ib
u-

jar sus vulvas/vag
in

as, m
an

ifestan
d

o q
ue allí sen

tían
 

aleg
ría y am

or. D
e esta form

a, tod
as d

ib
ujaron

 sus 
g

en
itales; a p

esar d
e cualq

uier corte o “curación
”, tu-

vieron
 la valen

tía d
e recon

ocer y sim
b

olizar esta p
arte 

d
e cuerp

o, d
ejan

d
o las cen

suras d
e lad

o, ten
ien

d
o en

 
cuen

ta q
ue p

ara la m
ayoría d

e m
ujeres, sin

 im
p

ortar 
la cultura, n

acion
alid

ad
 o etn

ia, la vulva/vag
in

a sig
ue 

sien
d

o un
 tab

ú, un
a p

arte in
exp

lorad
a y tran

sg
red

id
a. 

A
sí pues, reivindicaron la diversidad de sus genitales 

por m
edio de diferentes colores, dando cuenta de cóm

o 
desde la creatividad y sus cuerpos han logrado resistir 
reconociendo, y en esta ocasión visibilizando, sus vul-
vas/vaginas.

En
 el seg

un
d

o sem
in

ario se recurrió a un
a exp

erien
cia 

a través d
e p

in
tura corp

oral, con
sid

eran
d

o la con
exión

 
q

ue las m
ujeres tien

en
 con

 esta, d
eb

id
o a las fig

uras 

“Sim
b

olog
ía d

el am
or d

e las m
ujeres Em

b
erá 

Ch
am

í: los colores d
e la g

en
italid

ad
”.  

Fuen
te: Fallon

 H
ern

án
d

ez.
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q
ue se p

in
tan

 en
 sus rostros con

 tin
ta d

e kip
ara, 21 p

ara 
verse b

ellas y rep
resen

tar su cultura. A
sí p

ues, cuan
d

o 
se ab

ord
ó el tem

a d
e D

erech
os Sexuales y R

ep
rod

ucti-
vos, 22 en

 este caso el d
erech

o a la in
teg

rid
ad

 p
erson

al, 
física, p

síq
uica y social, se h

ab
ló d

el d
erech

o a d
isfru-

tar d
e un

a vid
a en

 p
len

itud
, lib

re d
e tod

o tip
o d

e vio-
len

cias, torturas y tratos crueles, p
or lo cual in

vité a 
las m

ujeres a q
ue p

in
taran

 esa p
arte d

el cuerp
o d

on
d

e 
sen

tían
 b

ien
estar, con

 el fin
 d

e q
ue la recon

ocieran
 y 

record
aran

 el d
erech

o m
en

cion
ad

o. 

D
e esta form

a, alg
un

as d
e las m

ujeres com
p

artieron
 el 

lug
ar d

on
d

e se p
in

taron
 y el p

orq
ué. La p

rim
era m

ujer 
se p

in
tó las p

iern
as y m

an
ifestó q

ue lo h
izo p

orq
ue, 

g
racias 

a 
estas, 

p
ued

e 
cam

in
ar, 

seg
uir 

ad
elan

te 
y 

m
overse. La seg

un
d

a se p
in

tó los sen
os y señ

aló q
ue 

21  P
lan

ta con
 la q

ue crean
 la tin

ta p
ara p

in
tar sus rostros.

22   En
 esta clase b

usq
ué ser d

in
ám

ica en
tre la teoría y la p

ráctica, 
con

sid
eran

d
o la d

iferen
cia d

e id
iom

a, el n
ivel ed

ucativo y las d
ife-

ren
tes ed

ad
es d

e las m
ujeres q

ue n
os acom

p
añ

aron
. Tod

o in
ició con

 
un

 d
iálog

o d
e sab

eres, fren
te a lo q

ue ellas con
ocían

 sob
re los d

e-
rech

os; sin
 em

b
arg

o, fue p
oco lo com

p
artid

o y d
ecid

ieron
 d

arm
e la 

p
alab

ra. Los d
erech

os q
ue exp

use fueron
 los sig

uien
tes: 1. D

erech
o 

a la vid
a; 2. D

erech
o a la lib

ertad
; 3. D

erech
o a la in

teg
rid

ad
 p

erso-
n

al, física, p
síq

uica y social; 4. D
erech

o a la seg
urid

ad
; 5. D

erech
o a 

la in
tim

id
ad

 sexual; 6. D
erech

o a la ig
uald

ad
, y 7. D

erech
o a la salud

 
sexual y rep

rod
uctiva. En

 alg
un

os d
e estos d

erech
os, p

ara lleg
ar a 

su en
ten

d
im

ien
to p

ráctico, recurrí a p
ed

ag
og

ías altern
ativas. P

ara el 
d

erech
o n

úm
ero 3 se realizó un

 ejercicio d
e p

in
tura corp

oral, d
on

d
e 

d
eb

ían
 in

d
icar el b

ien
estar en

 sus cuerp
os. P

ara el d
erech

o n
úm

ero 5 
se realizó un

 teléfon
o roto, con

 el ob
jetivo d

e en
ten

d
er la in

fluen
cia 

d
e terceros y el resp

eto a la con
fid

en
cialid

ad
. En

 el d
erech

o n
úm

ero 
6 se realizó un

 ejercicio en
 el cual, p

or g
rup

os, las m
ujeres d

eb
ían

 
d

ib
ujar a la lid

eresa Em
b

erá Ch
am

í, d
eterm

in
an

d
o lo q

ue la caracte-
riza y aq

uello q
ue le h

ace falta p
ara m

ejorar. En
 el d

erech
o n

úm
ero 

7 se recurrió a un
 m

asaje corp
oral con

 aceite esen
cial p

ara un
 reen

-
cuen

tro sen
sitivo con

 el cuerp
o, con

 el cual es p
osib

le sen
tir p

lacer. 

con
 ellos alim

en
ta a sus h

ijos. La tercera se p
in

tó las 
m

an
os y m

en
cion

ó q
ue con

 ellas p
ued

e tocar, cocin
ar, 

sem
b

rar, sen
tir y acariciar. La cuarta se p

in
tó las uñ

as 
y exp

resó q
ue con

 ellas p
ued

e rascarse. La q
uin

ta se 
p

in
tó los lab

ios y m
an

ifestó q
ue a través d

e la b
oca 

p
ued

e h
ab

lar, com
er, b

esar, exp
resarse. La sép

tim
a se 

“M
ujer Em

b
erá Ch

am
í: un

 cuerp
o colectivo 

d
esd

e b
ien

estares in
d

ivid
uales”. 

Fuen
te: Fallon

 H
ern

án
d

ez.
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p
in

tó la oreja p
ara señ

alar la im
p

ortan
cia d

e escuch
ar 

b
ien

, y la octava se p
in

tó d
eb

ajo d
e un

 ojo y en
 la n

ariz, 
p

ues con
 los ojos p

ued
e ver p

or d
ón

d
e cam

in
a y con

 la 
n

ariz p
ued

e oler lo q
ue cocin

a. 

A
sí p

ues, es p
osib

le ob
servar q

ue existen
 d

iversas p
ar-

tes d
el cuerp

o con
 las cuales las Ch

am
í se reivin

d
ican

 
d

esd
e sus cotid

ian
id

ad
es, en

 las cuales h
an

 id
en

tifi-
cad

o cap
acid

ad
es com

o el h
ech

o d
e exp

resarse y es-
cuch

ar. Ig
ualm

en
te, se evid

en
cia la reivin

d
icación

 d
e 

los sen
os al n

om
b

rarlos y señ
alar la im

p
ortan

cia d
e 

am
am

an
tar, ya q

ue esta es un
a p

arte d
el cuerp

o q
ue, 

com
o la vulva/vag

in
a, tam

b
ién

 h
a sid

o un
 lug

ar tab
ú. 

A
sim

ism
o, 

id
en

tificaron
 

p
artes 

relacion
ad

as 
con

 
el 

p
lacer, com

o las uñ
as al rascarse, las m

an
os al acari-

ciar, la b
oca al com

er y b
esar, la n

ariz al oler la com
id

a, 
lo cual m

e p
erm

ite rem
itirm

e al erotism
o com

o form
a 

sub
jetiva d

e p
lacer, ya q

ue es p
osib

le erotizarse “d
es-

d
e el p

lacer q
ue sen

tim
os al ob

servar, oler, escuch
ar, 

d
eg

ustar, acariciar (…) al d
isfrutar lo q

ue h
acem

os, 
etcétera” (Q

’n
il 2014: 19). Las Ch

am
í recon

ocieron
 en

 
sus sen

tid
os la im

p
ortan

cia d
el d

isfrute y d
el p

lacer, 
in

d
ican

d
o q

ue alg
un

as p
artes d

e sus cuerp
os les h

an
 

p
erm

itid
o ten

er un
a m

ejor vid
a.

En
 esta m

ism
a lín

ea d
el erotism

o, al fin
alizar el seg

un
-

d
o sem

in
ario, cuan

d
o se h

ab
ló d

el D
erech

o a la salud
 

sexual y rep
rod

uctiva, y d
e la cap

acid
ad

 d
e con

ocer 
sus cuerp

os, exp
resar afecto, ob

ten
er p

lacer, h
ice un

 
ejercicio d

on
d

e las m
ujeres se b

rin
d

aron
 caricias cor-

p
orales con

 un
 aceite esen

cial. Se m
asajearon

 la cara, 
el cuello, los b

razos, lo cual p
rod

ujo son
risas en

 sus 
rostros. P

ued
o d

ecir q
ue se acercaron

 a vivir el erotis-
m

o d
esd

e la g
lob

alid
ad

, q
ue im

p
lica “el cuerp

o en
 tod

a 
su exten

sión
 y p

len
itud

” (Q
’n

il,  2014:19). Este ejercicio 
lo h

ice p
ara q

ue las Ch
am

í record
aran

 q
ue es p

osib
le 

b
rin

d
arse p

lacer y caricias, q
ue a través d

e ellas las 
m

ujeres 
p

od
em

os 
sob

rep
on

ern
os 

an
te 

los 
ag

ravi-
os, record

an
d

o n
uestra cap

acid
ad

 d
e resilien

cia y lo 
q

ue m
en

cion
ab

a A
ud

re Lord
e (2010) acerca d

e q
ue lo 

erótico es “un
 recurso fem

en
in

o y esp
iritual d

en
tro d

e 
n

osotras”, un
a fuerza d

e vid
a, un

a p
od

erosa en
erg

ía 
creativa q

ue se p
resen

ta p
or m

ed
io d

e la cap
acid

ad
 

“U
n

 m
asaje corp

oral: 
cuerp

os q
ue se m

an
ifiestan

 d
esd

e el sen
tir”.

Fuen
te: Fallon

 H
ern

án
d

ez. 
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d
el g

oce al com
p

artir y p
or la autocon

exión
 que se 

m
anifiesta cuando disfrutam

os de la danza, la m
úsica, 

el sol, o cuando sim
plem

ente tenem
os presente nuestra 

capacidad de sentir. Evid
en

tem
en

te, al fin
al d

el ejerci-
cio las m

ujeres estab
an

 son
rien

tes, y rep
etían

: “M
e 

sen
tí m

uy b
ien

”, “m
e sen

tí feliz, m
uy aleg

re”, “con
 

g
an

as d
e trab

ajar” (D
iario d

e cam
p

o, 2015). 

Lejos de concluir, debo dejar claro que no podem
os 

encasillar a las m
ujeres Cham

í solo en térm
inos de 

la A
G

F, ni pensar que sus cuerpos se reducen a ello. 
Claram

ente, sigue siendo un tem
a relevante que debe 

ser abordado, pero la tarea es no revictim
izarlas ni cul-

pabilizarlas, sino reflexionar frente a sus fortalezas, y 
que por m

edio de encuentros sororos se apoyen pro-
cesos autónom

os que tam
bién puedan hacer énfasis 

en el tem
a de la A

G
F. Los cuerp

os d
e las m

ujeres Em
-

b
erá Ch

am
í son

 creativos, resisten
tes y resilien

tes, 
n

o solo a p
artir d

e lo q
ue m

en
cion

é, sin
o tam

b
ién

 
d

el arte m
an

ual d
e las ch

aq
uiras, d

on
d

e las m
ujeres 

p
lasm

an
 sím

b
olos culturales en

 collares y p
ulseras, 

los cuales b
uscan

 ven
d

er en
 ciud

ad
es com

o B
og

otá 
p

ara el sosten
im

ien
to d

e sus fam
ilias, p

ero d
on

d
e se 

en
cuen

tran
 con

 actos d
e d

iscrim
in

ación
 y con

 p
oca 

valoración
 d

e sus artesan
ías. Ig

ualm
en

te, p
or m

ed
io 

d
e las d

an
zas m

uestran
 un

a cultura q
ue sob

revivió 
a la colon

ización
, m

ovim
ien

tos q
ue las m

ujeres h
an

 
g

uard
ad

o 
g

en
eracion

alm
en

te 
en

 
sus 

cuerp
os, 

p
or 

m
ed

io d
e los cuales h

an
 resistid

o. A
sí p

ues, a p
esar 

d
e las violen

cias vivid
as, las creen

cias fren
te a lo 

q
ue im

p
lica ten

er clítoris, los cuerp
os d

e las m
ujeres 

Ch
am

í h
an

 rep
resen

tad
o d

iversas resisten
cias q

ue 
h

an
 tom

ad
o form

a a través d
el arte y la creativid

ad
. 

B
ib

lio
g
r
a
f
ía

L
ib

r
o
s
 

G
on

zález H
en

ao, R
aq

uel (2013). A
sí cuen

tan
 la h

isto-
ria. M

ujeres y m
em

oria Em
b

erá. Ed
itorial G

en
te N

ue-
va, B

og
otá.

C
a
p
ít

u
lo

s
 d

e
 lib

r
o
s

Talp
ad

e M
oh

an
ty, Ch

an
d

ra (2003). “D
e vuelta b

ajo los 
ojos d

e O
ccid

en
te: la solid

arid
ad

 fem
in

ista a través 
d

e las luch
as an

ticap
italistas”. En

: Suárez y H
ern

án
-

d
ez (ed

s.). D
escolon

izan
d

o el fem
in

ism
o: teorías y 

p
rácticas d

esd
e las m

árg
en

es.

M
cD

ow
ell, Lin

d
a (2000). “D

en
tro y fuera d

e lug
ar: cu-

erp
o y corp

oreid
ad

”. En
: G

én
ero, id

en
tid

ad
 y lug

ar. U
n

 
estud

io d
e g

eog
rafías fem

in
istas. Ed

icion
es Cáted

ra, 
M

ad
rid

.

D
o
c
u
m

e
n
t
o
s
 in

s
t
it

u
c
io

n
a
le

s

Centro 
de 

form
ación-sanación 

e 
investigación 

tran-
spersonal Q

’nil (2014). Escucharnos, “darnos cuenta” y 
transform

ar. A
prendizajes y reflexiones en G

uatem
ala 

desde la terapia de reencuentro. 
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O
t
r
o
s
 d

o
c
u
m

e
n
t
o
s

Cren
sh

aw
, K

im
b

erlé W
illiam

s (1991). “M
ap

p
in

g
 th

e 
m

arg
in

s: In
tersection

ality, id
en

tity p
olitics, an

d
 vio-

len
ce ag

ain
st w

om
en

 of color”. Sta
n

ford
 La

w
 R

eview
.

Eq
uip

o d
e Estud

ios Com
un

itarios y A
cción

 P
sicosocial 

(ECA
P

). U
n

ión
 N

acion
al d

e M
ujeres G

uatem
altecas 

(U
N

A
M

G
), 2009. Tejid

os q
ue lleva el alm

a. M
em

oria 
d

e las m
ujeres m

ayas sob
revivien

tes d
e violación

 
sexual d

uran
te el con

flicto arm
ad

o. G
uatem

ala. 

H
ern

án
d

ez P
alacio, Fallon

 (2015). “A
b

lación
 G

en
ital 

Fem
en

in
a (A

G
F): el P

royecto Em
b

erá W
era y su efec-

to en
 la com

un
id

ad
 Em

b
erá Ch

am
í d

e los m
un

icip
ios 

d
e M

istrató y P
ueb

lo R
ico en

 R
isarald

a (2007-2014)”. 
U

n
iversid

ad
 d

el R
osario.

H
ernández Palacio, Fallon. D

iario de cam
po del “Sem

i-
nario de liderazgo y em

poderam
iento de las m

ujeres 
Em

berá Cham
í a través de las artes y la interculturali-

dad”. Jeguadas, R
esguardo de M

istrató, R
isaralda. 26 y 

27 de noviem
bre de 2014.

H
ernández Palacio, Fallon. D

iario de cam
po del “Segundo 

Sem
inario de liderazgo y em

poderam
iento de las m

ujeres 
Em

berá Cham
í a través de las artes y la interculturalidad”. 

R
ío M

istrató, R
esguardo de M

istrató, R
isaralda. 5 y 6 de 

agosto de 2015.

Lag
ard

e, M
arcela (2006). “P

acto en
tre m

ujeres so-
rorid

ad
”. En

: Coord
in

ad
ora Esp

añ
ola p

ara el Lob
b

y 
Europ

eo d
e M

ujeres. D
isp

on
ib

le en
: h

ttp
://e-m

ujeres.
n

et/sites/d
efau

lt/files/p
acto

_en
tre_m

u
jeres_so

ro
ri-

d
ad

.p
d

f

Lorde, A
udre. Lo erótico com

o poder. En: M
ódulo 4, Sub-

jetividad y sexualidad en clave fem
inista. H

eterorreali-
dad. A

lianza P
olítica Fem

inista (A
sociación Fem

inista La 
Cuerda, A

sociación de M
ujeres de P

etén Ixqik, A
lianza 

P
olítica Sector de M

ujeres). D
isponible en: http://w

w
w

.
sem

illerosd
ep

en
sam

ien
tos.org

/in
clud

e/up
load

s/n
od

o/
M

O
D

U
LO

_4_(SU
B

JETIV
ID

A
D

).pdf

P
rescrip

cion
es d

e g
én

ero en
 la literatura p

op
ular d

el 
m

a





PA
R

A
CO

S EN
 EL H

O
G

A
R

Eloisa B
erm

an
 A

révalo

Can
d

id
ata a P

h
D

, U
n

iversid
ad

 d
e N

orth
 Carolin

a, Ch
ap

el H
ill, 

eloisab
erm

an
@

g
m

ail.com

Cuan
d

o lleg
aron

 a P
aloaltico, los p

aram
ilitares estab

lecieron
 

d
os cam

p
am

en
tos. U

n
o d

e ellos fue el p
atio d

e Celia, d
etrás 

d
e su cocin

a. 

“D
etrás de la reja de palo que ves ahí, lo único que se veía 

era ese verdeo. A
hí lim

piaban sus arm
as, colgaban sus 

ham
acas, ahí dorm

ían. Era prácticam
ente su casa. M

i patio.” 

A
d

em
ás d

e los cam
p

am
en

tos, los p
aram

ilitares in
vad

ían
 

frecuen
tem

en
te el esp

acio d
el h

og
ar, ob

lig
an

d
o a las fam

ilias 

a reg
alarles cerd

os y g
allin

as; a la m
ujeres a lavarles la rop

a, 

h
acerles café y cocin

arles. A
 p

esar d
e q

ue sus d
em

an
d

as 

eran
 ag

resivas e in
tim

id
an

tes, las fam
ilias a veces p

on
ían

 

resisten
cia. En

 esos casos, h
ab

ía d
isp

utas verb
ales en

 las 

q
ue los locales exp

licab
an

 la in
justicia d

e “p
ed

irle com
id

a 

al p
ob

re” o sim
p

lem
en

te p
ed

ían
 un

 p
oco d

e resp
eto. Com

o 

ad
m

in
istrad

oras d
el esp

acio d
om

éstico y sup
on

ien
d

o q
ue su 

g
én

ero las p
roteg

ería d
e actos violen

tos, n
o p

ocas m
ujeres 

retaron
 a los p

aram
ilitares d

e m
an

era d
irecta. Cuen

ta Celia 

q
ue estas d

isp
utas eran

 asun
to cotid

ian
o:

“U
n

o d
e ellos se d

io cuen
ta q

ue yo le ten
ía m

ied
o. La verd

á 

es q
ue él sab

ía q
ue yo n

o g
ustab

a d
e él. A

 veces, cuan
d

o 

veía q
ue ten

ía el cald
ero en

 el fog
ón

, lleg
ab

a y m
e d

ecía 

q
ue le h

iciera café. Y
 yo: “Café? ¡Q

ué café n
i q

ué n
a! ¡Estoy 

cocin
an

d
o m

i com
id

a!”. P
ero ig

ualito él m
e h

acía b
ajar el 

cald
ero. P

ero yo ig
ualito siem

p
re m

e p
ortab

a ‘g
uap

a’”.

En
 situacion

es d
e extrem

a vuln
erab

ilid
ad

, m
ujeres com

o 

Celia d
esem

p
eñ

aron
 un

 p
ap

el fun
d

am
en

tal en
 el restab

lec-

im
ien

to d
e un

 sen
tid

o d
el “lug

ar d
el h

og
ar” (H

ooks, 1990), 

en
 resisten

cia a la territorialización
 p

aram
ilitar. A

 p
esar 

d
e ser m

ayorm
en

te in
eficaces en

 d
iferir las d

em
an

d
as d

e 

los p
aram

ilitares, estas reaccion
es se con

vertían
 en

 actos 

d
ig

n
ifican

tes 
y 

ejercicios 
sim

b
ólicos 

d
e 

p
od

er 
sob

re 
el 

esp
acio d

om
éstico en

 un
 con

texto d
e in

vasión
 violen

ta d
el 

m
ism

o.
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La cocin
a y el p

atio d
e Celia
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n
a

g
em

en
t y el esp

acio em
p

resarial 23 

Cada vez m
ás m

ujeres ocupan cargos de responsabilidad
 

en las em
presas, lo cual las sitúa en un prism

a de visibi-
lidad social que tradicionalm

ente les ha sido negado. Si 
tenem

os en cuenta que dichos cargos suelen encontrarse 
altam

ente m
asculinizados, resultará sencillo com

prender 
por qué nos preguntam

os acerca de cóm
o la estructura 

em
presarial y su cultura definen la identidad de las m

uje-
res. P

or tanto, vam
os a reflexionar en torno a la articula-

ción de los discursos em
presariales sobre la presencia de 

la m
ujer en cargos de dirección, con el objeto de determ

i-
nar el sexism

o subyacente a las prescripciones sobre el 
com

portam
iento que debe tener dicho grupo en el desa-

rrollo de cargos de dirección.

23  Este estud
io se in

scrib
e en

 el P
royecto d

e In
vestig

ación
 Cien

tífica 
y D

esarrollo Tecn
ológ

ico “Ética d
e la d

em
ocracia: crisis d

e la p
olítica y 

n
uevas form

as d
e p

articip
ación

 d
e la socied

ad
 civil” (P

1.1B
2013-24), 

fin
an

ciad
o 

p
or 

el 
P

lan
 

d
e 

P
rom

oción
 

d
e 

la 
In

vestig
ación

 
d

e 
la 

U
n

iversitat Jaum
e I.

P
ara em

p
ezar, p

artim
os d

e la ob
ra d

e Teresa D
e Lau-

retis, q
uien

 ab
ord

a un
a cuestión

 q
ue p

ued
e resultar 

vital en
 la reflexión

 q
ue aq

uí p
reten

d
em

os realizar. 
N

os referim
os al con

cep
to d

e “tecn
olog

ías d
el g

én
ero” 

(1987), q
ue la autora acuñ

a a p
artir d

e la n
oción

 d
e 

“tecn
olog

ía d
el p

od
er” d

e M
ich

el Foucault en
 su ob

ra 
H

istoria
 d

e la
 sexua

lid
a

d
 (2012a). A

 través d
e esta ca-

teg
oría, D

e Lauretis señ
ala los com

p
on

en
tes q

ue in
-

tervien
en

 en
 la con

form
ación

 d
e los g

én
eros: “P

od
ría-

m
os llam

ar la tecn
olog

ía d
el g

én
ero, a las técn

icas y 
estrateg

ias d
iscursivas p

or las cuales es con
struid

o el 
g

én
ero” (D

e Lauretis, 1994: 18). D
ich

a autora am
p

lía la 
n

oción
 acuñ

ad
a p

or Foucault p
ara cen

trarse en
 los m

e-
can

ism
os d

e p
od

er q
ue con

trib
uyen

 a la con
form

ación
 

d
e las id

en
tid

ad
es d

e g
én

ero. A
 p

artir d
e esta id

ea va-
m

os a referirn
os al esp

acio d
e la em

p
resa y a la litera-

tura d
el m

a
n

a
g

em
en

t com
o d

os m
ecan

ism
os d

e p
od

er 

Prescripciones de género  
en la literatura popular 
del management y el espacio empresarial

23
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q
ue d

efin
en

 la p
osición

 d
e la m

ujer en
 la em

p
resa, así 

com
o su m

an
era d

e ser y estar en
 la m

ism
a.

En
 las org

an
izacion

es em
p

resariales p
od

em
os en

con
-

trar d
iferen

tes tecn
olog

ías d
el g

én
ero, en

 m
uch

as oca-
sion

es la m
ism

a cultura corp
orativa lo es, y su m

ate-
rialización

 en
 el d

ía a d
ía lab

oral in
fluye en

 la id
en

tid
ad

 
d

e m
ujeres y h

om
b

res en
 el sen

o d
e lo p

rod
uctivo. Si-

g
uien

d
o con

 el trab
ajo d

e Foucault, en
ten

d
em

os q
ue la 

arq
uitectura -tam

b
ién

 la d
e las org

an
izacion

es em
p

re-
sariales- refleja d

e alg
ún

 m
od

o la autorid
ad

 y el ord
en

, 
y es la exp

resión
 d

e un
a socied

ad
 q

ue actúa d
e m

od
o 

d
iscip

lin
ario (2012b

). El h
ech

o d
e q

ue en
 form

a g
en

era-
lizad

a se d
é p

or sen
tad

o q
ue los esp

acios arq
uitectón

i-
cos son

 n
eutrales, in

cita un
a escasa reflexión

 sob
re su 

verd
ad

ero p
od

er a la h
ora d

e con
fig

urar n
uestra vid

a 
d

iaria. Esto con
vierte a la arq

uitectura en
 un

a d
e las 

estructuras id
eológ

icas m
ás efectivas cuan

d
o se trata 

d
e p

erp
etuar la d

esig
uald

ad
 d

e g
én

ero.

H
istóricam

en
te, las m

ujeres h
an

 estad
o lig

ad
as al es-

p
acio d

om
éstico y los h

om
b

res al p
úb

lico, realid
ad

 
q

ue h
a sid

o leg
itim

ad
a en

 g
ran

 p
arte a través d

e la 
arq

uitectura. Y
 es q

ue, com
o in

d
ica la autora Julia G

a-
lán

, “la arq
uitectura con

struye d
istin

cion
es d

e g
én

ero 
en

 cad
a n

ivel d
e su d

iscurso. Se p
rod

uce un
a d

iscri-
m

in
ación

 o n
eg

ación
 d

e los g
én

eros (d
e lo d

iferen
te 

d
e la m

asculin
id

ad
 h

eg
em

ón
ica) q

ue se en
cuen

tra en
 

m
uch

os asp
ectos d

el d
iscurso arq

uitectón
ico” (G

alán
, 

2010: 27). D
e este m

od
o, ap

arte d
e q

ue la arq
uitectura 

com
o p

rofesión
 h

a sid
o un

 ám
b

ito casi exclusivam
en

te 

m
asculin

o (N
ovas, 2014: 50), la n

orm
a sob

re la q
ue se 

h
an

 con
struid

o las ciud
ad

es, y tam
b

ién
 los esp

acios 
lab

orales, h
a sid

o h
eterosexual y m

asculin
a. P

or tan
to, 

si el d
iseñ

o arq
uitectón

ico se en
carg

a d
e crear cód

i-
g

os y esp
acios q

ue con
fig

uran
 la sub

jetivid
ad

 h
um

an
a, 

b
ajo un

a ilusión
 d

e n
eutralid

ad
 se está p

erp
etuan

d
o un

 
d

iscurso p
atriarcal.

A
sí, existe todo un entram

ado de tecnologías que operan
 

para construir sexo y género de form
a natural, entre las 

que tam
bién se encuentra la arquitectura. En

 relación
, 

P
reciad

o señ
ala q

ue la arq
uitectura fun

cion
a com

o un
a 

verd
ad

era p
rótesis d

e g
én

ero y p
on

e com
o ejem

p
lo los 

urin
arios p

úb
licos, q

ue p
erp

etúan
 las d

icotom
ías p

úb
li-

co/p
rivad

o y m
asculin

o/fem
en

in
o. D

e este m
od

o, cad
a 

g
én

ero tien
e asig

n
ad

o su esp
acio, y cad

a cuerp
o q

ue 
en

tra a d
ich

o esp
acio es san

cion
ad

o si n
o se corre-

sp
on

d
e con

 el g
én

ero op
ortun

o. A
sí, “el discreto uri-

nario no es tanto un instrum
ento de higiene com

o una 
tecnología de género que participa en la producción de 
la m

asculinidad en el espacio público” (P
reciado, 2006: 

44). A
dem

ás de que la arquitectura sirve para construir 
y legitim

ar los m
odelos dicotóm

icos de hom
bre y m

ujer, 
tam

bién se puede observar que la norm
a m

asculina se 
ha tom

ado com
o la universal a la hora de diseñar los 

espacios de convivencia social.

En el caso concreto de los entornos laborales, un ejem
plo 

que puede ilustrar dicha cuestión lo encontram
os en el 

diseño de los sistem
as de clim

atización de los edificios. En
 

esta lín
ea, los in

vestig
ad

ores B
oris K

in
g

m
a y W

outer 
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van
 M

arken
 Lich

ten
b

elt (2015) afirm
aron

, tras sen
d

as 
in

vestig
acion

es sob
re con

sum
o en

erg
ético, q

ue estos 
sistem

as están
 d

iseñ
ad

os seg
ún

 el están
d

ar m
asculin

o 
estab

lecid
o en

 el añ
o 1960, q

ue n
o tien

e en
 cuen

ta 
a las m

ujeres. Es d
ecir, n

orm
alm

en
te, el están

d
ar d

e 
tem

p
eratura d

e la clim
atización

 d
e los ed

ificios está 
con

struid
o con

 b
ase en

 la tem
p

eratura corp
oral d

e los 
h

om
b

res, y esto, ten
ien

d
o en

 cuen
ta q

ue p
ara ellos la 

tem
p

eratura id
eal es d

e 22 g
rad

os, m
ien

tras q
ue p

ara 
las m

ujeres es d
e 25, im

p
lica q

ue las n
ecesid

ad
es d

e 
estas últim

as se p
asan

 p
or alto y q

ued
an

 sub
ord

in
ad

as 
a las n

ecesid
ad

es m
asculin

as.

D
e este m

odo, tal y com
o señala José M

. Cortés, “la orga-
nización espacial ayuda a construir una representación de 
las relaciones de género que presentan los privilegios y la 
autoridad de la m

asculinidad com
o algo natural” (Cortés, 

2008: 71). En el ejem
plo anterior se ve que, incluso los 

sistem
as de clim

atización de los edificios donde trabaja-
m

os, están diseñados con base en la norm
a m

asculina 
y descartan la experiencia de los cuerpos fem

eninos. En
 

este sentido, la norm
a m

asculina no solo se m
aterializa 

en los edificios, sino que, en un sentido corpóreo, la im
a-

gen ideal de la persona en un cargo ejecutivo aún se co-
rresponde con una im

agen m
asculina (M

eriläinen et. al., 
2013). A

sí, las m
ayores dificultades a las que tienen que 

hacer frente las m
ujeres para encajar y ascender en la em

-
presa, com

o por ejem
plo el acoso o el techo de cristal, son

 
una m

uestra de que “el espacio privado y el público han
 

sido concebidos bajo una única m
irada, la del hom

bre, 
con la que se transm

iten solo sus propias vivencias […] y 

sus conocim
ientos que son unilaterales (solo m

asculinos), 
y en el que las m

ujeres habitam
os y som

os usuarias pasi-
vas” (Cevedio, 2004: 60-61).

A
 p

artir d
e estas reflexion

es en
trevem

os el p
oten

cial 
d

el esp
acio d

e la em
p

resa com
o un

 lug
ar en

 el q
ue se 

con
fig

uran
 n

orm
ativam

en
te las id

en
tid

ad
es d

e g
én

ero. 
En

 esp
ecial, resulta in

teresan
te con

sid
erar la in

fluen
cia 

d
e la em

p
resa a la h

ora d
e con

fig
urar la id

en
tid

ad
 d

e 
las m

ujeres líd
eres. En

 esta lín
ea, ad

em
ás d

e los esp
a-

cios físicos, cuan
d

o n
os referim

os al ám
b

ito d
e la em

-
p

resa y la con
fig

uración
 d

e las id
en

tid
ad

es d
e g

én
ero 

en
 su sen

o, d
eb

em
os rem

itirn
os ráp

id
am

en
te al p

od
er 

id
eológ

ico d
e la literatura p

op
ular d

el m
a

n
a

g
em

en
t 

(Lisch
in

sky, 2008). Se trata d
e ob

ras q
ue d

ivulg
an

 los 
últim

os avan
ces en

 m
ateria d

e g
estión

 em
p

resarial, 
y reflejan

 las p
reocup

acion
es d

el sector y lo q
ue este 

esp
era d

e los/as trab
ajad

ores/as (A
lon

so y Fern
án

d
ez 

R
od

ríg
uez, 2013; Fern

án
d

ez R
od

ríg
uez, 2007).

En
 resp

uesta al in
crem

en
to d

el n
úm

ero d
e m

ujeres en
 

carg
os d

e d
irección

 em
p

resarial h
a surg

id
o un

a litera-
tura p

op
ular d

el m
a

n
a

g
em

en
t d

irig
id

a a m
ujeres. Esta 

literatura se con
fig

ura com
o un

a d
e las h

erram
ien

tas 
cen

trales p
ara la leg

itim
ización

 y exp
an

sión
 d

el “n
uevo 

esp
íritu d

el cap
italism

o” (B
oltan

ski y Ch
iap

ello, 2002) 
en

tre la clase d
irectiva d

e las g
ran

d
es em

p
resas. A

sí 
p

ues, este tip
o d

e ob
ras suelen

 ap
ortar recom

en
d

a-
cion

es, con
sejos y g

uías p
ara la g

estión
 em

p
resarial. 

En
 el caso d

el n
ich

o d
irig

id
o a las m

ujeres p
rofesio-

n
ales, d

ich
a literatura está com

p
uesta, en

 esp
ecial, d

e 
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m
an

uales sob
re cóm

o vestir en
 la oficin

a, q
ué tip

o d
e 

m
aq

uillaje usar, cóm
o h

ab
lar o in

cluso q
ué g

estos uti-
lizar (Sh

ug
ley, 2009; Jah

n
ke, 2011; B

en
n

in
g

ton
, 2013).

D
en

tro d
e las tecn

olog
ías q

ue se p
on

en
 en

 fun
cion

a-
m

ien
to p

ara señ
alar los lím

ites corp
orales d

e las m
u-

jeres en
 esp

acios trad
icion

alm
en

te m
asculin

os com
o la 

em
p

resa, este tip
o d

e ob
ras actúan

 com
o h

erram
ien

-
tas d

iscip
lin

arias d
el g

én
ero. Y

 es q
ue, tras un

 len
g

ua-
je q

ue p
ued

e p
arecer in

ofen
sivo, se escon

d
e tod

o un
 

en
tram

ad
o id

eológ
ico q

ue les d
ice a las m

ujeres p
rofe-

sion
ales cóm

o com
p

ortarse. Lo m
ás im

portante es que 
toda esta operación no se realiza desde una visión que 
pretenda la igualdad de género, puesto que la m

ayor 
parte de estos escritos carecen de una perspectiva 
fem

inista (D
ue B

illin
g

, 2000). M
ás b

ien
, p

rom
ueven

 
un

a p
osición

 d
e la m

ujer en
 la em

p
resa cercan

a a un
 

m
od

elo fem
en

in
o trad

icion
al y d

esig
ual (M

ed
in

a-V
i-

cen
t, 2015), es d

ecir, un
 m

od
elo q

ue exp
lota d

ob
le-

m
en

te a las m
ujeres, a las q

ue se les exig
e un

a d
ob

le 
p

resen
cia, tan

to en
 lo p

úb
lico com

o en
 lo p

rivad
o, q

ue 
in

crem
en

ta su carg
a lab

oral (B
alb

o, 1994).

R
esulta in

teresan
te d

estacar q
ue las p

rin
cip

ales im
á-

g
en

es q
ue se articulan

 en
 torn

o a la fig
ura d

e la m
ujer 

líd
er, se con

struyen
 sob

re los sig
uien

tes p
olos d

e sig
-

n
ificad

o: la ejecutiva ag
resiva y la ejecutiva fem

en
in

a. 
En

con
trarem

os tan
to m

an
uales en

 los q
ue se in

ste a 
las m

ujeres a ren
un

ciar a su fem
in

id
ad

 (Ch
u, 2007) 

p
ara in

teg
rarse d

e llen
o en

 la m
asculin

id
ad

 p
red

om
i-

n
an

te en
 la alta d

irección
 d

e la em
p

resa y d
e los carg

os 

d
e lid

erazg
o, com

o el m
en

saje con
trario, es d

ecir, q
ue 

se les acon
seje p

oten
ciar su fem

in
id

ad
, en

ten
d

ien
d

o 
q

ue esta p
ued

e con
vertirse en

 un
a ven

taja com
p

etiti-
va p

ara el d
esarrollo d

e un
 n

uevo lid
erazg

o (Sh
ug

ley, 
2009). Sin

 em
b

arg
o, m

ás allá d
e la vía arg

um
en

tati-
va sob

re la q
ue se erijan

 d
ich

os con
sejos, la cuestión

 
vital es q

ue n
in

g
un

o fom
en

ta un
 esp

acio em
p

resarial 
verd

ad
eram

en
te ig

ualitario, ya q
ue carecen

 d
e tod

a 
p

ersp
ectiva d

e g
én

ero en
 el d

esarrollo d
e la p

ráctica 
p

rofesion
al.

D
eb

id
o a q

ue los carg
os d

e d
irección

 em
p

resarial se 
en

cuen
tran

 g
en

eralm
en

te ocup
ad

os p
or h

om
b

res, re-
sulta lóg

ico q
ue la literatura p

op
ular d

el m
a

n
a

g
em

en
t 

refleje d
ich

a m
asculin

ización
, algo que se torna eviden-

te en la preem
inencia de gurús de la gestión varones, así 

com
o en la escasa atención que se presta a la cuestión

 
de género en dichas obras. En

 este sen
tid

o, al ig
ual q

ue 
en

 la arq
uitectura, lo m

asculin
o se h

a tom
ad

o com
o la 

n
orm

a h
ab

itual en
 el escen

ario em
p

resarial y d
el m

a
n

-
a

g
em

en
t, lo q

ue sup
on

e q
ue con

 categ
orías excluy-

en
tes tom

ad
as d

e la exp
erien

cia m
asculin

a, se h
a p

re-
ten

d
id

o ab
ord

ar la situación
 d

e las m
ujeres en

 d
ich

o 
esp

acio, cuando realm
ente dichas categorías “cannot 

account for the com
plexities in the experiences of w

om
en

 
m

anagers” (D
ue B

illing, 2011: 298).

A
l fin y al cabo, la existencia de este tipo de literatura 

nos m
uestra que la presencia de las m

ujeres en la em
-

presa sigue resultando una realidad extraña. N
os reve-

la claram
en

te el carácter d
iscip

lin
ario q

ue un
 esp

acio 
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com
o el em

p
resarial tien

e sob
re las id

en
tid

ad
es d

e 
las

 m
ujeres, con

d
icion

an
d

o sus m
od

os d
e h

ab
itar el 

m
un

d
o p

rod
uctivo y esp

ecialm
en

te el d
e la alta d

i-
rección

. D
esd

e n
uestro p

un
to d

e vista, m
ás allá d

e 
estab

lecer m
an

uales y g
uías p

ara q
ue las m

ujeres 
“ap

ren
d

an
 a com

p
ortarse” p

ara en
cajar en

 la em
p

re-
sa, se d

eb
ería fom

en
tar un

a g
estión

 em
p

resarial ética 
(G

arcía-M
arzá, 2004) d

esd
e la p

ersp
ectiva d

e g
én

ero 
(K

ah
ale, 2013). En térm

inos de espacialidades fem
ini-

stas, esto im
plicaría tener en cuenta las experiencias, 

in
tereses y n

ecesid
ad

es d
e las m

ujeres a la h
ora d

e 
d

efin
ir la g

estión
 d

e las org
an

izacion
es, así com

o d
e 

d
iseñ

ar los esp
acios q

ue van
 a ser com

p
artid

os p
or 

am
b

os g
én

eros en
 su d

esarrollo p
rofesion

al.

En
 resum

en
, en

 el esp
acio em

p
resarial, tan

to físico 
com

o cultural, con
verg

en
 d

iferen
tes tecn

olog
ías d

el 
p

od
er, q

ue con
trib

uyen
 a la con

form
ación

 estereotíp
i-

ca d
e los g

én
eros. Las em

p
resas son

 esp
acios d

isci-
p

lin
arios d

e rep
rod

ucción
 d

e las n
orm

as d
e g

én
ero; 

p
or esta razón

, n
o n

os d
eb

e sorp
ren

d
er q

ue exista 
tod

a un
a lín

ea ed
itorial d

ed
icad

a exclusivam
en

te a 
d

ecirles a las m
ujeres cóm

o actuar e in
cluso vestir 

en
 la alta d

irección
 em

p
resarial, un

 esp
acio sim

b
ólico 

m
asculin

izad
o, d

on
d

e las m
ujeres sig

uen
 en

con
trán

-
d

ose out of p
la

ce (Ford
, 2006: 81). 
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Las mujeres lideresas en la constitución de la 
ZRC de la localidad de Sumapaz: 
construcción del territorio (cuerpo-tierra) y 
violencia de género 

El presente escrito es una síntesis analítica de la construc-
ción de territorio (tierra-cuerpo) cam

pesino desde las lidere-
sas Sum

apaceñas. 1 Este parte en general de la resistencia y 
propuesta autónom

a de las m
ujeres sobre el territorio ante 

su orden im
perante, expresado en violencias, en este caso 

principalm
ente de género. La tierra y el cuerp

o, com
o 

esp
acios p

arte d
e la luch

a d
e clases y q

ue se afirm
an

 
com

o territorios p
olíticos en

 el p
roceso d

e con
stitución

 
d

e la Zon
a d

e R
eserva Cam

p
esin

a (ZR
C).

1  Este escrito form
a p

arte d
e los resultad

os d
e la in

vestig
ación

 “M
i 

cuerp
o, m

i fam
ilia, m

i vered
a, m

i localid
ad

: la p
articip

ación
 p

olíti-
ca-ciud

ad
an

a d
e m

ujeres lid
eresas en

 la con
strucción

 d
e territorio d

e 
la Zon

a d
e R

eserva Cam
p

esin
a d

el correg
im

ien
to d

e San
 Juan

 y las 
vered

as Sop
as y Á

n
im

as d
e Sum

ap
az”, realizad

a con
 el ap

oyo d
e la 

A
sociación

 d
e M

ujeres p
or la P

az y la D
efen

sa d
e los D

erech
os d

e la 
M

ujer Colom
b

ian
a (A

sod
em

uc).
Las m

ujeres en
trevistad

as son
 m

ujeres en
tre los 20 y 50 añ

os, q
ue 

form
an

 p
arte d

e los p
rocesos d

e d
efen

sa d
e la ZR

C y q
ue, p

or últim
o, 

son
 recon

ocid
as p

or su larg
a trayectoria d

e lid
erazg

o fem
en

in
o en

 la 
localid

ad
 d

e Sum
ap

az. 

In
t
r
o
d
u
c
c
ió

n

Las m
ujeres rurales y cam

p
esin

as d
e Sum

ap
az tien

en
 

un
 p

ap
el h

istórico en
 la resisten

cia al acap
aram

ien
to 

d
e tierras, la exp

osición
 d

e los recursos n
aturales p

ara 
su exp

lotación
 p

or em
p

resas n
acion

ales y tran
sn

acio-
n

ales, la alta m
ilitarización

 en
 el m

arco d
el con

flicto 
arm

ad
o y la violen

cia d
e g

én
ero en

 sus m
ism

as com
u-

n
id

ad
es. En

 d
efin

itiva, un
 acum

ulad
o d

e las m
ujeres 

en
 la d

efen
sa d

e sus cuerp
os y d

e sus com
un

id
ad

es 
an

te los p
rocesos d

e d
escam

p
esin

ización
 y los tip

os 
d

e violen
cia d

e g
én

ero, p
rofun

d
izad

os y fom
en

tad
os 

p
or el cap

italism
o. 

E
n

 este an
álisis, el con

cep
to d

e territorio y, p
or lo 

tan
to, su con

strucción
, im

p
lica la tierra y el cuerp

o 
(Cab

n
al, 2010). 2 La tierra, com

o lab
oratorio d

e la p
ro-

d
ucción

 h
istóricam

en
te con

struid
o y esp

acio com
ún

 

2  Esta p
rop

uesta se ad
scrib

e d
en

tro d
e las ap

uestas p
oscolon

iales 
d

e lo q
ue se titula com

o Ep
istem

olog
ías d

el Sur. El acercam
ien

to 
con

 esa p
rop

uesta está al m
arg

en
 d

e la in
teg

ración
 d

el cuerp
o-tie-

rra com
o elem

en
tos d

el territorio; aun
 así, su an

álisis p
arte d

e la 
exp

erien
cia m

arxista, p
or lo cual, la form

a an
alítica n

o recae en
 la 

con
trad

icción
 n

i en
 vacíos teóricos d

e las p
osturas.
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d
e las relacion

es sociales, y lo
s cu

erp
o

s co
m

o
 p

rim
er 

territo
rio

 d
e las su

jetas/o
s q

u
e se sitú

an
 en

 ese es-
p

acio
-tierra, y experim

entan las form
as de explotación, 

dom
inación, subordinación y exclusión construidas. P

or 
ello, el cuerpo, adem

ás de sus procesos biológicos y 
psicológicos, son territorios “en que se expresan con-
frontaciones entre conjuntos de relaciones sociales. En

 
este sentido, el cuerpo se constituye en el territorio de 
las luchas sociales, las cuales suponen (…) la presen-
cia del m

alestar y la disconform
idad social” (Forte &

 
P

érez, 2010, p. 3). A
sí, en

 los cuerp
os q

ue exp
erim

en
-

tan
 las violen

cias d
e g

én
ero es p

osib
le q

ue florezca la 
resisten

cia. D
e estas violen

cias son
 recon

ocib
les: la 

econ
óm

ico-social, la física, la sexual y la p
sicológ

ica; 
esta últim

a está p
resen

te cuan
d

o ocurre cualq
uier otro 

tip
o d

e violen
cia (Seg

ato, 2003). A
l resp

ecto, el p
re-

sup
uesto d

e an
álisis es el sig

uien
te: “Las m

ujeres en
 

Sum
ap

az viven
 tod

as las violen
cias” (En

trevista N
°. 4, 

8 d
e feb

rero d
e 2016). 

La luch
a d

e las lid
eresas p

or la ZR
C en

 la localid
ad

 su-
m

ap
aceñ

a p
erm

ite el exam
en

 d
e la con

strucción
 terri-

torial al con
trib

uir a la sob
eran

ía d
e la tierra y los cuer-

p
os. Esta sín

tesis an
alítica p

resen
ta: a), las ten

sion
es 

en
 la con

strucción
 d

el territorio y su relación
 con

 la 
violen

cia d
e g

én
ero, b

) las reivin
d

icacion
es sob

re el 
territorio p

or las m
ujeres lid

eresas. 3

3  El p
roceso d

e con
strucción

 d
e territorio (tierra-cuerp

o) lib
re d

e las 
violen

cias, n
o d

ep
en

d
e estrictam

en
te d

e esta p
rop

uesta, es d
ecir, 

n
o se p

resen
ta com

o la ún
ica altern

ativa n
i la ya en

 últim
as realiza-

d
a. Esta sín

tesis es d
e an

tem
an

o p
arte d

e un
 p

roceso con
stan

te d
e 

la luch
a d

e las m
ujeres; es un

 reflejo d
e sus reivin

d
icacion

es y sus 
ap

uestas, q
ue d

eb
en

 en
ten

d
erse com

o un
 p

roceso en
 con

strucción
.

V
io

le
n
c
ia

s
 a

l t
e
r
r
it

o
r
io

 c
u
e
r
p
o
-t

ie
r
r
a
 d

e
 la

s
 m

u
je

r
e
s
 

e
n
 la

 lo
c
a
lid

a
d
 d

e
 S

u
m

a
p
a
z

Las d
iferen

tes violen
cias a las q

ue h
an

 resistid
o las 

m
ujeres en

 Sum
ap

az sub
yacen

 en
 m

últip
les d

eterm
i-

n
acion

es: d
om

in
io d

e clase, d
ivisión

 sexual d
el trab

ajo, 
m

istificación
 cultural d

e los roles, estig
m

atización
 d

e 
sus com

un
id

ad
es en

 el m
arco d

e la g
uerra, etc.

P
or un

a p
arte, las violen

cias d
e clase en

 Sum
ap

az se 
h

an
 d

esarrollad
o en

 d
os form

as p
rin

cip
ales: p

rim
ero, el 

in
terés d

e d
esp

osesión
 d

el recurso h
íd

rico d
el p

áram
o 

(lo cual h
a rep

resen
tad

o la violen
cia econ

óm
ico-social), 

y seg
un

d
o, p

or el excesivo con
trol m

ilitar-estatal (q
ue 

h
a con

d
ucid

o a la violen
cia física, p

sicológ
ica e in

clu-
so sexual). El p

rim
er asp

ecto se refleja en
 el caso d

el 
P

royecto El P
aso (p

rovisión
 d

e en
erg

ía p
ara la ciud

ad
 

d
e B

og
otá) d

e la em
p

resa m
ultin

acion
al Em

g
esa-En

d
e-

sa. Este proyecto buscó en el año 2008 realizar la con-
strucción de una central hidroeléctrica que represaría el 
agua en las desem

bocaduras que dan nacim
iento al río 

Sum
apaz, ubicadas “entre la parte alta del M

unicipio de 
Cabrera, y en la vereda La U

nión, Localidad 20 de B
ogotá” 

(León &
 V

illarraga, 2014, p. 10). P
rod

ucto d
e la resisten

-
cia cam

p
esin

a, el p
royecto d

ejó atrás el rep
resam

ien
to 

d
el ag

ua en
 la vered

a La U
n

ión
, 4 p

ero m
an

tien
e su b

ase 

4  H
ay un

 con
ocim

ien
to d

e su h
istoria y d

e las red
es sociales y jus-

tam
en

te p
or ese recon

ocim
ien

to se ve la estig
m

atización
 a los h

ab
i-

tan
tes d

e la zon
a, (…) p

or el resp
eto a Sum

ap
az n

o h
em

os q
uerid

o ser 
irresp

etuosos con
 esas org

an
izacion

es q
ue usted

es tien
en

 (…) con
o-

cem
os q

ue esta clase d
e p

royectos n
o son

 b
ien

ven
id

os p
or las com

u-
n

id
ad

es”. Jun
ta A

d
m

in
istrad

ora Local. (2010). A
cta 17. P

len
aria d

e 
Com

ision
es d

e la Jun
ta A

d
m

in
istrad

ora Local d
e Sum

ap
az con

 fech
a 

d
el 22 d

e feb
rero d

e 2010. B
og

otá: A
lcald

ía Local d
e Sum

ap
az, p

. 8
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fun
d

am
en

tal en
 el río Sum

ap
az. La p

osib
le utilid

ad
 d

el 
ag

ua com
o m

ed
io d

e acum
ulación

 d
e cap

ital in
cid

iría 
sob

re los cuerp
os, p

ues estos recib
irían

 con
tam

in
an

tes 
p

rod
ucto d

e esta in
terven

ción
 (p

rin
cip

alm
en

te a través 
d

el con
sum

o d
e ag

ua). P
ara las m

ujeres, en
 el curso d

el 
ag

ua se en
tien

d
e n

o solo el tiem
p

o d
e siem

b
ra, rieg

o 
y cosech

a, sin
o tam

b
ién

 la n
ecesid

ad
 d

e la con
viven

cia 
en

 arm
on

ía con
 el ecosistem

a; si n
o es así, esta m

ues-
tra el d

añ
o m

ism
o en

 el ciclo d
e vid

a: “Las m
ujeres, 

jun
to con

 la org
an

ización
 d

e los h
om

b
res, h

em
os em

-
p

ren
d

id
o un

a cam
p

añ
a d

el tem
a d

e q
ue la n

aturaleza 
se resp

eta” (En
trevista N

°. 1, 12 d
e en

ero d
e 2016).

El seg
un

d
o refiere al excesivo con

trol m
ilitar-estatal 

sob
re el Sum

ap
az, en

 favor d
e las d

ecision
es d

el Es-
tad

o-N
ación

 y en
 con

tra las exp
resion

es sub
versivas, 5 

q
ue h

a con
stituid

o irrem
ed

iab
les d

añ
os am

b
ien

tales
6 y 

fuen
tes d

e violen
cia h

acia las m
ujeres, 7 p

rin
cip

alm
en

te 
p

orq
ue el con

trol m
ilitar sob

re la tierra, p
ara su com

-
p

leta sob
eran

ía, im
p

lica el con
trol d

e q
uien

es lo h
ab

i-
tan

, y p
orq

ue este tip
o d

e ejercicio violen
to ―d

en
tro d

e 
la d

ivisión
 sexual d

e la violen
cia―, h

a sid
o d

ad
o com

o 

5  En
 el m

arco d
el P

lan
 Can

d
ad

o se estab
lecieron

 varios op
erativos 

m
ilitares en

 el Sum
ap

az: A
n

iq
uilad

or I, A
n

iq
uilad

or II y Torm
en

ta d
el 

P
áram

o, e im
p

uso su ocup
ación

 territorial con
 el Com

an
d

o O
p

erativo 
y el p

rim
er B

atallón
 d

e A
lta M

on
tañ

a. A
 p

rin
cip

ios d
e los añ

os 2000 
se estab

lecieron
 alred

ed
or d

e 8 m
ilitares p

or cad
a h

ab
itan

te. P
ara el 

añ
o 2015, 5 m

ilitares p
or h

ab
itan

te.

6  “P
or cad

a cuatro (4) sold
ad

os se cortan
 vein

te (20) frailejon
es p

ara 
usar sus h

ojas com
o cam

as o cob
ijas y las 28 cuen

cas y sub
cuen

cas 
h

id
rog

ráficas q
ue se d

esp
ren

d
en

 d
el p

áram
o, h

an
 sid

o con
tam

in
ad

as 
p

or h
eces, b

aterías d
e rad

ios d
e com

un
icación

, com
id

a, arm
am

en
-

to, en
tre otros”. V

er: h
ttp

://w
w

w
.p

ren
sarural.org

/sp
ip

/sp
ip

.p
h

p
?arti-

cle1280 

lab
or a los varon

es, lo cual es cam
p

o d
e ap

ertura p
ara 

q
ue se estig

m
aticen

 los cuerp
os, sean

 vig
ilad

os, con
-

trolad
os, castig

ad
os y se violen

ten
 física, p

sicológ
ica y 

sexualm
en

te. 7

Las m
ujeres h

an
 ten

id
o q

ue ver m
orir sus h

ijos, h
an

 
ten

id
o q

ue asum
ir un

as carg
as p

orq
ue sus esp

osos son
 

d
eten

id
os p

or sosp
ech

as y p
or d

iferen
tes circun

stan
-

cias en
 las q

ue se los llevan
 y al p

oco tiem
p

o, un
o o 

d
os añ

os, los d
ejan

 los d
ejan

 lib
res p

orq
ue n

o tien
en

 
p

rueb
as. (En

trevista N
°. 4, 8 d

e feb
rero d

e 2016).

¡El ased
io, el m

ied
o, la zozob

ra, el con
trol está en

 lo 
cotid

ian
o, a d

iario! En
ton

ces, yo n
o p

aso p
or aq

uí 
p

orq
ue p

or aq
uí p

asan
 los m

ilitares, yo n
o salg

o p
or 

esto p
orq

ue p
or ah

í, yo n
o salg

o p
or ese esp

acio p
orq

ue 
p

or ah
í está el ejército. (…) O

 sea, n
osotras seg

uim
os 

sien
d

o víctim
as d

e ese con
trol territorial p

or p
arte d

el 
Estad

o (En
trevista N

°. 3, 19 d
e en

ero d
e 2016).

Lleg
aron

 m
uch

os sold
ad

os. Y
o estab

a sola. Casi siem
-

p
re n

osotras n
os q

ued
am

os en
 casa cuan

d
o n

uestros 

7  La violen
cia d

el Estad
o, ad

em
ás d

el con
trol m

ilitar, está en
 n

o asi-
m

ilar la resp
on

sab
ilid

ad
 d

e sus in
stitucion

es p
ara con

 las n
ecesid

a-
d

es sociales d
e las m

ujeres: “El h
ech

o d
e q

ue n
o h

ayan
 h

osp
itales es 

un
a form

a d
e violen

cia (…) Si tod
o lo q

ue se in
vierte en

 el ejército se 
in

virtiera en
 un

 b
uen

 h
osp

ital… En
 el Sum

ap
az n

o h
ay un

 h
osp

ital d
e 

tercer n
ivel (…). P

ara un
 p

arto, p
or ejem

p
lo, les toca ven

irse un
o o d

os 
d

ías an
tes, m

uch
as m

ujeres h
an

 d
ad

o a luz en
 las am

b
ulan

cias p
or-

q
ue n

o alcan
zan

 a lleg
ar, p

orq
ue h

ay vered
as q

ue están
 a cin

co, seis 
o siete h

oras d
e los cen

tros p
ob

lad
os”. H

um
an

as Colom
b

ia-Cen
tro 

R
eg

ion
al d

e D
erech

os H
um

an
os y Justicia d

e G
én

ero (18 d
e m

arzo d
e 

2016). Sum
a

p
a

z, fich
a

 técn
ica

. O
b

ten
id

o d
e P

az con
 M

ujeres: h
ttp

://
w

w
w

.p
azco

n
m

u
jeres.o

rg
/p

g
.p

h
p

?p
a=

3
&

id
=

2
3

1
8

f9
d

2
f1

3
0

2
f8

aeb
-

126b
351a351f9b

&
t=Sum

ap
az
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esp
osos salen

 a trab
ajar. U

sted
 sí q

ue se p
arece a un

a 
g

uerrillera. Lástim
a q

ue n
o traje un

 álb
um

 p
ara com

-
p

arar, m
e d

ijo un
 m

ilitar. Lueg
o vi cuan

d
o se m

etió 
en

 el cuarto d
e m

i h
ija, y la d

esn
ud

ó… N
o resp

etan
 

n
ad

a. Sen
tim

os m
uch

a p
ersecución

 y tam
b

ién
 m

ied
o 

(Fern
án

d
ez, 2016 ).

Las violencias hacia las m
ujeres tam

bién tienen su 
desarrollo am

plio en la vida cam
pesina, en sus co-

m
unidades y fam

ilias, en donde actúa una variedad
 

de determ
inantes. Estas no son un producto ajeno al 

capitalism
o, en el que la identidad de las m

ujeres es 
asignada principalm

ente a través de la división sexual 
del trabajo, la m

istificación y naturalización del m
ism

o 
y la norm

alización esencial de las relaciones de dom
in-

io (Federici, 2010). 8 En
 la localid

ad
 sum

ap
aceñ

a son
 

recon
ocib

les la violen
cia econ

óm
ico-social, la física y 

la p
sicológ

ica, p
rin

cip
alm

en
te.

La violencia económ
ica se expresa en el acceso a la 

tierra y las garantías de producción para las m
ujeres. 

“Lo prim
ero que hay que hacer en Sum

apaz y en toda 
la zona rural es que las m

ujeres tengan derecho a ten-
er sus propiedades, ¡que aparezcan en las escrituras!” 
(En

trevista N
°. 4, 8 d

e feb
rero d

e 2016). La d
ivisión

 
en

tre m
un

d
o p

rod
uctivo (lo q

ue g
en

era salario) e im
-

p
rod

uctivo, o m
ás esp

ecialm
en

te la rep
rod

ucción
 so-

cial d
e la vid

a (el m
an

ten
im

ien
to d

el h
og

ar, el cuida-

8  P
ara Lag

ard
e (2008), la id

en
tid

ad
 d

e las m
ujeres está en

 con
fron

-
tación

 en
tre la asig

n
ad

a y la realizad
a. P

ara ello ver: Lag
ard

e, M
. 

(2008). Com
p

ila
ción

 sob
re g

én
ero y violen

cia
. A

g
uascalien

tes, M
éxi-

co: In
stituto A

g
uascalen

ten
se d

e las M
ujeres, IA

M
.

do y desarrollo social de los hijos, etc.,) principalm
ente 

ejercido por las m
ujeres (Federici, 2010), genera: uno, la 

dependencia de ellas de terceros, y dos, que el trabajo 
de las m

ujeres, al ser tratado com
o propio y naturaliza-

do, ad
em

ás d
e su con

trib
ución

 en
 m

uch
as ocasion

es a 
las lab

ores d
e siem

b
ra, rieg

o, etc., sea la exp
lotación

 
d

e sus cuerp
os y q

ue su p
rod

ucción
, sob

re tod
o d

e las 
m

ujeres cab
ezas d

e h
og

ar, n
o sea eq

uivalen
te en

 la 
com

p
eten

cia. La n
o eq

uid
ad

 en
 el acceso a la tierra 

es la n
o g

aran
tía d

e su in
d

ep
en

d
en

cia y sosten
ib

ilid
ad

 
econ

óm
ica; un

a relación
 d

e la exclusión
 d

e tierra con
 la 

exp
lotación

 d
e los cuerp

os, com
o territorios alien

ad
os, 

excluid
os d

e su sob
eran

ía.

Cuan
d

o 
yo 

soy 
d

ep
en

d
ien

te, 
econ

óm
icam

en
te 

d
e-

p
en

d
ien

te, sea el g
ob

iern
o, sea el Estad

o, sea d
e los 

p
royectos, d

e los sub
sid

ios, sea d
e m

i esp
oso, sea d

e 
m

i com
p

añ
ero, sea m

i p
arien

te, m
ien

tras yo com
o m

u-
jer d

ep
en

d
ien

te, voy a ser violen
tad

a (En
trevista N

°. 3, 
19 d

e en
ero d

e 2016).

La p
rod

ucción
 d

e las violen
cias, com

o exp
resión

 d
e-

structora d
el cuerp

o fem
en

in
o a escala física, p

sicológ
i-

ca y sexual, es en
 m

uch
as ocasion

es la form
a d

e leg
iti-

m
ar las relacion

es sociales estab
lecid

as (d
e trab

ajo, 
afectivas, etc.,) o d

e revertir la p
resun

ta am
en

aza q
ue 

en
fren

ta esa form
a d

e relación
 social d

om
in

an
te (Forte 

&
 P

érez, 2010). En
 ello, la violen

cia física se p
rod

uce en
 

d
iferen

tes escen
arios: d

om
éstico, fam

iliar, etc., com
o 

en
 sus d

iversas form
as, d

esd
e un

 g
olp

e h
asta el fem

i-
n

icid
io: “El tem

a, p
or ejem

p
lo, d

e los fem
in

icid
ios y d

e 
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la violen
cia con

tra la m
ujer p

ersiste” (En
trevista N

°. 1, 
12 d

e en
ero d

e 2016). Es n
ecesario ag

reg
ar q

ue “m
u-

ch
as cosas y m

uch
os h

ech
os h

an
 sid

o a p
uertas cerra-

d
as” (En

trevista N
°.2, 15 d

e en
ero d

e 2016).

En
 la violen

cia sexual, las lid
eresas h

an
 id

en
tificad

o 
un

a característica d
e esta violen

cia: q
ue es p

erp
etrad

a 
p

or p
erson

as cercan
as a su círculo social. “¿Cuál es el 

m
ayor ag

resor con
tra n

osotras?, m
i h

erm
an

o, m
i cuñ

a-
d

o, m
i sob

rin
o, m

i ab
uelo, m

i vecin
o. O

 sea, tod
o se d

a 
en

 un
 en

torn
o m

uy, m
uy cercan

o” (En
trevista N

°. 3, 19 
d

e en
ero d

e 2016). 

La con
strucción

 d
el territorio: “M

i cuerp
o, m

i fam
ilia, 

m
i localid

ad
”

En la lucha por la construcción territorial fem
enina en la 

localidad de Sum
apaz se identifican seis puntos desta-

cables, en respuesta a las violencias presentadas en su 
territorio cuerpo-tierra.

• 
A

cceso a la tierra y desarrollo de la capacidad productiva. 
Esta reivin

d
icación

 tien
e d

os elem
en

tos críticos. 
P

rim
ero, un

a relación
 clara d

e la ZR
C con

 la Ley 
731 d

e M
ujer R

ural en
 el acceso a la tierra, p

ues 
la Ley 160 d

e 1994 estab
lece q

ue el m
ecan

ism
o es 

la U
n

id
ad

 A
g

rícola Fam
iliar, m

ás aun
 n

o estab
lece 

las form
as d

e acceso esp
ecíficas p

ara las m
ujeres. 

Seg
un

d
o, el acceso a la tierra n

o es suficien
te g

a-
ran

tía si n
o se tien

en
 en

 cuen
ta las d

in
ám

icas d
e 

d
ivisión

 sexual d
el trab

ajo p
ara el d

esarrollo p
ro-

d
uctivo.

Com
en

zar a eq
uip

arar las cosas, las carg
as d

e trab
ajo, 

p
orq

ue n
ad

a m
e g

an
o yo com

o m
ujer cam

p
esin

a q
ue 

a m
í m

e d
en

 un
a p

arcela en
 el territorio d

e Sum
ap

az, 

q
ue sea p

rop
ietaria, si la carg

a lab
oral d

e m
í h

og
ar 

está sob
re m

í, sob
re m

is h
om

b
ros. Eso m

e g
asta m

ás 

d
e 12 h

oras en
 el d

ía, ¿a q
ué h

oras voy a p
rod

ucir? 

(En
trevista N

°. 3, 19 d
e en

ero d
e 2016).

• 
U

n
a

 rela
ción

 con
serva

cion
ista

 con
 la

 tierra
. Se 

basa en el rechazo a las form
as de acum

ulación
 

por m
edio de la tierra y su recurso hídrico para pro-

ducción de energía, y el excesivo m
ilitarism

o que 
afecta el ecosistem

a. P
ara las lideresas, es priori-

taria la convivencia con el páram
o y la tierra en una 

relación conservacionista: “G
racias a los cam

pesinos 
el páram

o está com
o está hoy” (Entrevista N

°. 2, 15 
de enero de 2016).

• 
La desm

ilitarización de la vida cam
pesina. 

U
n referente de defensa de la tierra y su biodiversi-

dad, y de los cuerpos de la m
ilitarización. La vida en

 
toda su com

plejidad. P
or ello, llam

an a establecer 
otra form

a de seguridad que no pase por la vía 
única de las arm

as: “Toda expresión arm
ada sobre 

nuestros cuerpos es violencia” (En
trevista N

°. 3, 19 
d

e en
ero d

e 2016). “H
ay un

 p
rom

ed
io d

e cuatro 
m

ilitares p
or h

ab
itan

te, o sea, es m
uch

ísim
o” (En

-
trevista N

°. 2, 15 d
e en

ero d
e 2016). P

ara ello es 
im

perativo no entregar cuerpos a la guerra: “H
em

os 
dicho: ¡no parim

os hijos para la guerra, no al Servi-
cio M

ilitar!” (Entrevista N
°. 2, 15 de enero de 2016).
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• 
V

a
lora

r los tra
b

a
jos “im

p
rod

uctivos”. El recono-
cim

iento del valor del trabajo de las m
ujeres en la 

reproducción social para sus vidas y de sus fam
ilias. 

U
n

 ejem
p

lo d
e ello es el p

ap
el d

e los cuerp
os y la 

tierra en
 las h

uertas caseras p
ara la sob

eran
ía ali-

m
en

taria: “N
uestra h

uerta casera… q
ue b

uen
o, ¡se 

h
a id

o p
erd

ien
d

o!” (En
trevista N

°. 1, 12 d
e en

ero 
d

e 2016).

• 
D

esa
rrollo d

e la
s esp

a
cia

lid
a

d
es h

a
b

ita
d

a
s p

or la
s 

m
ujeres. Se refiere a las con

d
icion

es d
ig

n
as d

e los 
esp

acios h
ab

itad
os p

or las m
ujeres: “O

 sea, si la 
m

ujer va a estar en
 la cocin

a, p
ues q

ue la cocin
a 

esté acon
d

icion
ad

a a las n
ecesid

ad
es q

ue tien
e la 

m
ujer (…) y q

ue, p
ues, tod

o el esp
acio sea com

o d
e 

las con
d

icion
es p

ara ellas” (En
trevista N

°. 4, 8 d
e 

feb
rero d

e 2016).

• 
U

n
a

 territoria
lid

a
d

 p
a

ra
 la

 elim
in

a
ción

 d
e la

s vio-
len

cia
s. P

ara las lid
eresas, tien

en
 q

ue ser las m
u-

jeres m
ism

as q
uien

es d
en

un
cien

 las violen
cias y 

con
struyan

 territorialid
ad

es (con
strucción

 p
olítica 

d
e los territorios). El ob

jetivo d
e esta territoriali-

d
ad

 es g
en

erar “m
ejores con

d
icion

es fren
te a un

a 
vid

a lib
re d

e violen
cias” (En

trevista N
°. 4, 8 d

e 
feb

rero d
e 2016).

C
o
n
c
lu

s
io

n
e
s

Las lideresas enuncian que las m
ujeres en Sum

apaz vi-
ven todas las violencias: la económ

ico-social, la física, 
la sexual y la psicológica. P

or ello reivindican, por m
e-

dio de la politización de las relaciones hegem
ónicas que 

cruzan el cuerpo y la tierra, una construcción del terri-
torio que se refleja, principalm

ente, en: a) el acceso a la 
tierra y las garantías de posibilidad de producción cam

-
pesina; b) la defensa y conservación del territorio frente 
a los intereses de su m

ercantilización, y en relaciones 
sostenibles con el ecosistem

a; c) la desm
ilitarización de 

la vida cam
pesina, ante la violencia de los cuerpos y 

la tierra; d) el reconocim
iento del valor de los trabajos 

“im
productivos”; e) el desarrollo de las espacialidades 

habitadas por las m
ujeres; f) una territorialidad para la 

elim
inación de las violencias.
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Experiencia y conocimiento de las Madres de Soacha. 
Su poder reflexivo 

En
 el añ

o 2008 las Fuerzas M
ilitares d

el Estad
o co-

lom
b

ian
o asesin

aron
 extrajud

icialm
en

te a un
 g

rup
o 

d
e jóven

es d
e la localid

ad
 d

e Soach
a, un

a d
e las zo-

n
as m

ás em
p

ob
recid

as d
e B

og
otá. La m

uerte d
e estos 

jóven
es, en

 el m
arco d

el g
ob

iern
o d

e U
rib

e, fue utiliza-
d

a com
o p

rueb
a d

e la luch
a con

tra la g
uerrilla, en

 tan
to 

sus cad
áveres fueron

 exh
ib

id
os com

o g
uerrilleros caí-

d
os en

 com
b

ate, cuan
d

o realm
en

te fueron
 asesin

ad
os 

cob
ard

em
en

te p
or fun

cion
arios m

ilitares. Tod
o estuvo 

fríam
en

te calculad
o. Estos jóven

es fueron
 en

g
añ

ad
os, 

ejecutad
os, en

cub
iertos y p

resen
tad

os com
o b

ajas en
 

com
b

ate p
or el Ejército N

acion
al d

e Colom
b

ia (B
rig

ad
a 

M
óvil 15) q

ue op
erab

a en
 O

cañ
a, N

orte d
e San

tan
d-

er. La situación
 d

e d
esem

p
lead

os y em
p

ob
recid

os los 
con

virtió en
 ob

jetos d
e las Fuerzas M

ilitares, q
ue ob

-
ten

d
rían

 estím
ulos d

el Estad
o M

ayor p
or su m

uerte. 
La p

ob
reza y la m

arg
in

alid
ad

, en
 el im

ag
in

ario d
e 

los fun
cion

arios m
ilitares, los con

ven
ció d

e q
ue los 

jóven
es d

e Soach
a n

o serían
 extrañ

ad
os p

or n
ad

ie, 
q

ue serían
 olvid

ad
os ráp

id
am

en
te y q

ue la im
p

un
id

ad
 

g
ob

ern
aría; lam

en
tab

lem
en

te, n
o estab

an
 tan

 eq
uivo-

cad
os. D

esp
ués d

e casi d
iez añ

os aún
 n

o h
ay verd

ad
 

n
i justicia. P

ero ahí siguen sus m
adres, elaborando re-

flexiones, recordando incansablem
ente, convirtiéndose 

en pensadoras y agentes de una Colom
bia que resiste 

y construye entre las cenizas del terrorism
o de Estado.  

La experiencia de las m
adres de Soacha está cruzada por 

m
últiples variables de opresión y dom

inación. Las circun-
stancias m

ateriales y sociales de estas m
ujeres están

 
interconectadas en la estructura social de dom

inación
 

sexista y clasista. El sistem
a económ

ico actual es un esce-
nario desde el cual se ha determ

inado el lugar m
aterial y 

laboral de las m
ujeres em

pobrecidas com
o las m

adres de 
Soacha. Es casi n

atural q
ue los em

p
leos d

e las m
ujeres 

p
op

ulares estén
 relacion

ad
os con

 el servicio d
om

éstico 
n

o rem
un

erad
o, o b

ien
 con

 el trab
ajo m

an
ual n

o califi-
cad

o, op
erario y tercerizad

o. En
 este caso, las am

as d
e 

casa cuid
an

 d
e sus h

ijos, n
ietos o fam

iliares en
ferm

os, 
p

or lo q
ue d

ep
en

d
en

 d
e los recursos d

e sus cón
yug

-
es, q

ue tam
b

ién
 ocup

an
 trab

ajos p
recarizad

os e in
for-

m
ales. D

e ahí el ingreso prem
aturo de sus hijos al m

un-
do laboral inform

al y las escasas o nulas posibilidades 
de acceder a préstam

os o subsidios d
e vivien

d
a, por lo 
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que el derecho a una vivienda propia es esquivo para es-
tas fam

ilias, que duran la vida entera pagando arriendo. 
Esta realidad segregadora constituye el trasfondo de 
las ejecuciones extrajudiciales; los jóvenes asesinados 
fueron seleccionados por habitar las zonas de pobreza 
y m

arginalidad, todo para generar resultados aparentes 
de la política de U

ribe V
élez. En últim

as, m
arginalidad

 
y lucha contra la guerrilla, un entronque que asesinó 
vilm

ente a los jóvenes populares de Soacha.  

Las m
ad

res d
e estos jóven

es, p
or cierto, en

 su luch
a p

or 
m

em
oria, verd

ad
 y justicia con

viven
 in

evitab
lem

en
te 

con
 sus h

istorias d
e seg

reg
ación

. La luch
a con

tra el 
terrorism

o d
e Estad

o se articula con
 sus b

iog
rafías d

e 
m

arg
in

alid
ad

 y p
recarización

; en
 sus relatos, el trab

ajo 
d

om
éstico ap

arece com
o h

áb
ito d

esd
e m

uy tem
p

ra-
n

a ed
ad

: recog
er leñ

a, ir p
or ag

ua, cocin
ar p

ara los 
trab

ajad
ores, alim

en
tar a los an

im
ales, así com

o el 
cuid

ad
o d

e sus h
erm

an
os m

en
ores, fueron

 lab
ores q

ue 
ocup

aron
 g

ran
 p

arte o la m
ayor p

arte d
e su vid

a. Tod
o 

esto en
 las reg

ion
es d

e las q
ue fueron

 p
osteriorm

en
te 

d
esp

lazad
as p

or la violen
cia d

e actores arm
ad

os o d
e 

las q
ue escap

aron
 en

 su ad
olescen

cia, p
rod

ucto d
e la 

violen
cia d

om
éstica q

ue recib
ían

 d
e sus p

ad
res. A

l lle-
g

ar a la p
eriferia d

e la ciud
ad

 cap
ital se en

con
traron

 
con

 la violen
cia d

e las in
stitucion

es g
ub

ern
am

en
tales o 

la in
d

iferen
cia d

e las m
ism

as, q
ue n

o les ofrecieron
 las 

g
aran

tías sociales m
ín

im
as a sus n

uevos h
ab

itan
tes 

p
ara su ad

ap
tación

, lo q
ue sig

n
ificó el som

etim
ien

to 
d

e su fuerza lab
oral a em

p
leos m

al rem
un

erad
os o la 

d
ep

en
d

en
cia econ

óm
ica d

e p
arejas m

altratad
oras oca-

sion
alm

en
te e in

fieles.  

A
sí las cosas, el asesinato de sus hijos a m

anos de las 
Fuerzas M

ilitares es una, quizás la m
ás cruenta, de las 

m
últiples form

as de opresión a las que se ven som
eti-

das las vidas de estas m
ujeres, que experim

entan con
 

m
ayor 

intensidad 
la 

intersección 
de 

los 
sistem

as 
de 

opresión de clase y género, es decir, com
o m

ujeres em
po-

brecidas están sujetas a una estructura de dom
inación a 

partir de la m
arginalidad de sus identidades. A

hora bien, 
paradójicam

ente, es tal vez este lugar el que les otor-
ga un “privilegio epistém

ico” desde el que pueden ob-
servar las diferentes m

aneras en las que operan y se 
estructuran las form

as de dom
inación; su experiencia 

les perm
ite ver el problem

a en su m
agnitud m

ás per-
versa, en la interdependencia de la pobreza en su ser 
fem

enino, que a su vez las posibilita a problem
atizar las 

nociones instaladas com
o reales desde el poder. 

En
ten

d
em

os, 
p

or 
tan

to, 
q

ue 
n

o 
son

 
ab

solutas 
las 

estructuras d
e d

om
in

ación
 o la m

atriz d
e d

om
in

ación
 

(H
ill, 2012: 36), p

orq
ue d

e ser así se an
ularía cualq

ui-
er tip

o d
e con

trad
icción

 o resp
uestas d

e los sujetos. 
Justam

ente, las condiciones de exclusión y m
arginali-

dad estructural posibilitan respuestas transform
adoras, 

“conocim
ientos situados” (H

araw
ay; 1995) capaces de 

dar cuenta de su experiencia, tal com
o señala A

ura Cu-
m

es al reflexionar sobre el papel central que las m
ujeres 

m
ayas en G

uatem
ala tendrían para develar la com

pleji-
dad de la interseccionalidad: “Las m

ujeres in
d

íg
en

as se 
ub

ican
 en

 el últim
o estrib

o d
e la cad

en
a colon

ial-p
atri-

arcal, su lugar es privilegiado para observar las m
ane-

ras en que se encuentran y operan las form
as de dom

i-
nación (Cum

es, 2012:11).
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A
unque Cum

es se refiere a m
ujeres indígenas, pensa-

m
os que esta idea puede trasladarse al quehacer de las 

m
adres de Soacha, quienes en su calidad de subordi-

nación histórica y cruzadas por una experiencia dolorosa, 
han elaborado con agudeza propuestas p

ara en
ten

d
er, 

en
 p

rin
cip

io, a la m
ujer em

p
ob

recid
a com

o p
rotag

on
is-

ta d
el d

even
ir h

istórico d
e un

 p
aís y, d

el m
ism

o m
od

o, 
com

p
rob

ar la h
eterog

en
eid

ad
 d

e sus id
en

tid
ad

es, así 
com

o tam
b

ién
 d

otar d
e un

a com
p

ren
sión

 m
ultid

im
en

-
sion

al al con
flicto en

 Colom
b

ia; en
 d

efin
itiva, con

ver-
tirse en

 p
rod

uctoras d
e un

 con
ocim

ien
to q

ue sup
era el 

fraccion
am

ien
to d

e la realid
ad

. 

A
sí las cosas, la p

osición
 social q

ue ocup
an

 es su lug
ar 

d
e con

ocim
ien

to, el m
ism

o q
ue les p

erm
ite in

terp
retar 

las form
as d

e d
om

in
ación

, cuestion
ar el p

od
er y con

-
trovertir un

 relato h
istórico h

eg
em

ón
ico q

ue las con
-

vierte en
 víctim

as. Su q
ueh

acer, m
ás q

ue rem
em

orati-
vo es in

telectual a p
artir d

e un
a m

em
oria activa y viva, 

en
 el sen

tid
o q

ue p
rob

lem
atiza las n

ocion
es in

stituid
as 

d
e h

istoria y Estad
o en

 Colom
b

ia. 

D
el m

ism
o m

od
o, la ap

arición
 p

úb
lica d

e las m
ad

res 
d

e Soach
a com

o sujetas p
olíticas p

osicion
a las exp

eri-
en

cias d
e las m

ujeres em
p

ob
recid

as y p
op

ulares en
 el 

d
eb

ate n
acion

al. Soach
a, un

 esp
acio olvid

ad
o p

or las 
p

olíticas p
úb

licas urb
an

as, un
 territorio solo d

e trán
si-

to p
ara los b

og
otan

os, ap
arece en

 la fig
uración

 p
úb

li-
ca p

or in
term

ed
io d

e estas m
ad

res q
ue se n

ieg
an

 a 
olvid

ar. Es curioso cóm
o las zonas de segregación solo 

tienen peso político por interm
edio del dolor, aparecen

 

en el m
apa cognitivo nacional cuando la sangre deja 

ver las huellas del terror. Y
 en ese terror las m

ad
res h

an
 

actuad
o, p

ero n
o d

esm
arcán

d
ose d

el esp
acio d

e m
ar-

g
in

alid
ad

, es ah
í d

on
d

e h
an

 con
struid

o su trin
ch

era, 
sus h

og
ares h

an
 d

even
id

o en
 esp

acios p
olíticos d

e en
-

cuen
tro y reflexión

. En
 la p

eriferia d
e la ciud

ad
 cap

ital, 
p

or in
term

ed
io d

e la org
an

ización
 d

e estas m
ujeres, 

se está con
struyen

d
o m

em
oria y reflexión

 p
ara la Co-

lom
b

ia n
ueva. Son

 m
ad

res situad
as en

 Soach
a, esp

e-
cializan

d
o y con

struyen
d

o en
 la p

eriferia urb
an

a un
a 

m
em

oria q
ue se en

fren
ta a la im

p
un

id
ad

. 

*

En su esfuerzo por reconstruir el pasado reciente, las 
m

adres de Soacha han cuestionado el relato oficial que 
encubría la participación de las Fuerzas M

ilitares en el 
asesinato de sus hijos, deslegitim

ando al Estado que 
con su política de Seguridad D

em
ocrática financiaba 

las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, com
o 

aparato crim
inal. P

or tratarse de un acontecim
iento 

traum
ático de carácter político, estas m

ujeres recurren
 

al pasado en térm
inos de responsabilidades, recono-

cim
ientos y justicia institucional, así com

o tam
bién se 

apela a urgencias éticas y dem
andas m

orales, com
o la 

reparación integral que exigen las víctim
as al Estado, lo 

que tam
poco está exento de paradojas, puesto que las 

m
adres de Soacha afrontan varias contradicciones, en-

tre las que encontram
os rum

ores de supuestas indem
-

nizaciones 
m

illonarias, 
al 

tiem
po 

que 
experim

entan
 

la p
recaried

ad
 d

e sus con
d

icion
es econ

óm
icas, tales 

com
o el d

esem
p

leo o sub
em

p
leo, la falta d

e vivien
d

a 
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y la falta d
e op

ortun
id

ad
es p

ara el resto d
e sus h

ijos, 
q

ue las con
striñ

e a im
ag

in
ar la in

d
em

n
ización

 com
o 

un
a p

osib
le salid

a a sus d
eud

as (en
tre ellas, las ad

-
q

uirid
as p

or el asesin
ato d

e sus h
ijos o in

h
um

ación
), a 

p
esar d

el d
olor q

ue esto im
p

lica. Tam
b

ién
 con

sid
eran

 
la rep

aración
 com

o un
 factor excluyen

te, ya q
ue solo a 

alg
un

as d
e las m

ad
res se les h

a in
d

em
n

izad
o y a otras 

n
o, factor d

e esp
eculación

 p
or p

arte d
e los m

ed
ios d

e 
com

un
icación

 q
ue crea d

isp
utas y en

torp
ecim

ien
to en

 
la con

solid
ación

 d
e la org

an
ización

. N
o obstante, reci-

bir una retribución del gobierno a cam
bio de los cuerpos 

de sus hijos inferioriza sus subjetividades; al aceptar la 
indem

nización se acepta un precio por la vida de sus 
hijos em

pobrecidos, así com
o la anim

alización de sus 
cuerpos por parte del Estado. 

La m
an

era d
e resolver éticam

en
te la con

trad
icción

 q
ue 

im
p

lica la rep
aración

 econ
óm

ica está en
 el futuro d

e 
sus n

ietos, es d
ecir, fren

te a la in
cóm

od
a p

osib
ilid

ad
 

d
e un

a rep
aración

 econ
óm

ica, in
cóm

od
a en

 cuan
to a 

lo d
oloroso d

e la exp
erien

cia q
ue asig

n
a p

or seg
un

-
d

a vez p
recio p

or sus h
ijos en

 con
d

ición
 d

e ejecuta-
d

os extrajud
iciales; la altern

ativa es el b
ien

estar d
e 

sus n
ietos, m

aterializad
o en

 la tem
p

oralid
ad

 com
p

leja 
d

e la m
em

oria, q
ue ub

ica el sen
tid

o d
el p

asad
o en

 un
 

p
resen

te, en
 fun

ción
 d

el futuro d
esead

o. En
 otras p

a-
lab

ras, fren
te a un

 p
resen

te con
trad

ictorio, p
rod

ucto 
d

e un
a exp

erien
cia p

asad
a, se acud

e a las exp
ectati-

vas futuras. Es claro, en
ton

ces, q
ue los recuerd

os d
e 

estas m
ujeres están

 in
corp

orad
os d

e m
an

era d
in

ám
ica 

en
 el p

resen
te, la exp

erien
cia violen

ta se h
a m

od
ifica-

d
o g

racias a otras exp
erien

cias, “sup
erp

on
ién

d
ose e 

im
p

reg
n

án
d

ose un
as d

e otras” (K
oselleck, citad

o p
or 

Jelin
 1993:341). P

or ello les es p
osib

le em
itir sig

n
ifi-

cacion
es y resig

n
ificacion

es d
e lo suced

id
o; un

a d
e 

las m
ad

res, con
 tristeza y alg

o d
e rab

ia, recuerd
a q

ue 
ad

m
irab

a a las Fuerzas M
ilitares, al p

un
to d

e usar en
 

un
a ocasión

 el un
iform

e m
ilitar d

e su h
ijo, q

ue p
resta-

b
a en

 ese m
om

en
to el servicio m

ilitar ob
lig

atorio y 
q

uien
 p

osteriorm
en

te sería ejecutad
o p

or las Fuerzas 
M

ilitares, ep
isod

io q
ue ap

arece ah
ora com

o un
a terri-

b
le con

trad
icción

, p
uesto q

ue d
e la ad

m
iración

 p
asó a 

un
a p

rofun
d

a crítica y rech
azo d

el ejercicio m
ilitar y su 

fun
ción

 social. A
sí las cosas, la p

osib
ilid

ad
 d

e m
overse 

en
 el tiem

p
o g

racias a estos esp
acios d

e la exp
erien

cia, 
les p

erm
ite con

struir m
arcos in

terp
retativos p

ara la 
com

p
ren

sión
 d

e la exp
erien

cia p
asad

a y d
el p

resen
te 

d
e un

a com
un

id
ad

 en
tera, con

struir n
uevos sen

tid
os 

sob
re lo in

stitucion
al, su leg

itim
id

ad
 y el relato q

ue 
em

iten
, así com

o p
rod

ucir coyun
turas y escen

arios so-
ciales y p

olíticos im
p

en
sad

os. 

P
or tan

to, este g
rup

o d
e m

ujeres con
virtió al g

ob
ier-

n
o en

 un
 actor social q

ue en
tra en

 d
isp

uta p
or la con

-
strucción

 d
e m

em
orias, p

or la leg
itim

id
ad

 social d
e su 

relato y su p
reten

sión
 d

e verd
ad

 fren
te a un

 otro so-
cial. G

racias a la d
iversid

ad
 d

e actores y su volun
tad

 
p

or evid
en

ciar su relato d
el p

asad
o, el Ejecutivo en

tra 
a com

p
etir p

or p
osicion

ar com
o verd

ad
ero su relato, 

p
on

ien
d

o en
 ten

sión
 las m

em
orias h

eg
em

ón
icas, d

om
-

in
an

tes, ún
icas y oficiales q

ue restan
 ag

en
cia al ser so-

cial, en
 tan

to se d
isp

utan
 y n

eg
ocian

 los sen
tid

os d
el 

p
asad

o. 
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D
e 

m
an

era 
sim

ultán
ea 

a 
la 

rein
terp

retación
 

d
e 

la 
m

em
oria h

eg
em

ón
ica, estas m

ujeres h
an

 ten
id

o q
ue 

cuestion
ar sus p

rop
ias id

en
tid

ad
es d

esd
e su ser m

u-
jer em

p
ob

recid
a (p

ersp
ectiva in

terseccion
al, g

én
ero y 

clase), con
 la afirm

ación
 “yo ad

m
irab

a a las Fuerzas 
M

ilitares” fuim
os testig

os d
e un

 d
esp

lazam
ien

to p
olíti-

co y ético, p
articip

am
os d

e la in
terp

retación
 q

ue h
a 

h
ech

o d
el p

asad
o, p

ero tam
b

ién
 d

e su con
strucción

 
com

o sujeto crítico. Es decir, estas m
ujeres han usado 

a su favor cierto determ
inism

o biológico que apela a 
características esenciales propias de las m

ujeres com
o 

el ser m
adre, sin dejar de problem

atizar los significados 
fijos del género, com

o la m
aternidad pasiva, reducida 

al m
undo de lo privado. En

 relación
 con

 la crítica q
ue el 

fem
in

ism
o h

ace sob
re el en

cuad
ram

ien
to d

e la m
ujer 

en
 m

ad
re, con

sid
eram

os q
ue n

ieg
a el p

od
er p

olítico y 
social d

e esta id
en

tid
ad

 al estar cruzad
a p

or otros fac-
tores com

o la clase social y la raza, q
ue le p

erm
ite a 

la m
ujer n

o solo ser m
ad

re sin
o tam

b
ién

 ser h
ab

itan
te 

d
e un

 territorio y m
iem

b
ro d

e un
a clase y d

e un
 g

rup
o 

orig
in

ario. P
arte d

e un
 sistem

a d
e d

om
in

ación
 arraig

a-
d

o en
 p

rocesos cotid
ian

os en
 los q

ue fueron
 in

sertad
as 

las m
ujeres em

p
ob

recid
as, q

ue im
p

lican
 sub

ord
in

ación
 

a la vez q
ue el d

esp
lieg

ue d
e un

a m
em

oria en
 la q

ue 
con

fluyen
 los ag

ravios y las d
ig

n
id

ad
es q

ue en
riq

uecen
 

la resisten
cia cotid

ian
a d

e estas m
ujeres, lo que H

éctor 
N

ahuelpan denom
ina com

o conciencias contradicto-
rias, lo que perm

ite dar cuenta “com
o la relación de los 

sujetos subalternos con las ideologías y prácticas dom
i-

nantes es siem
pre conflictiva, am

bivalente y contradic-
toria, en cuya base se encuentran com

plejos estados 

de conciencia, donde se entrem
ezclan la aprobación y 

apatía, resistencia y resignificación” (2015: 293).

En térm
inos concretos, se trata de las luchas cotidianas 

frente a jerarquías de género y clase, que sin ser frontales, 
visibles o contundentes, involucran negociaciones perm

a-
nentes en relaciones con la estructura de dom

inación y la 
exclusión que reproducen las m

em
orias generizadas. Las 

resisten
cias cotid

ian
as q

ue fren
te a un

a estructura d
e 

d
esig

uald
ad

 se van
 tran

sm
itien

d
o, rep

rod
ucien

d
o y re-

sig
n

ifican
d

o en
 m

em
orias cuya fun

ción
 es el d

esm
an

-
telam

ien
to d

e jerarq
uías econ

óm
icas y relacion

es d
e 

d
om

in
ación

, p
osib

ilitan
d

o n
uevas id

en
tid

ad
es p

olíti-
cas. A

sí las cosas, la m
em

oria cum
p

le m
últip

les fun
-

cion
es q

ue le p
erm

iten
 ten

sion
ar y con

trib
uir a tran

s-
form

ar el ord
en

 n
orm

ativo y op
resor d

e clase y g
én

ero, 
en

 la p
rod

ucción
 d

e im
ag

in
arios sociales y relacion

es 
en

 cuan
to al ord

en
 social y en

 la p
rod

ucción
 d

e id
en

ti-
d

ad
es h

eterog
én

eas, com
p

lejas y con
trad

ictorias. 

Es evid
en

te cóm
o las p

rop
uestas teóricas fem

in
istas 

d
e las m

ad
res d

e Soach
a h

an
 p

osib
ilitad

o la d
esestab

i-
lización

 y el cuestion
am

ien
to d

e m
em

orias h
eg

em
ón

i-
cas com

o las d
el Estad

o, y a su vez, h
an

 visib
ilizad

o los 
p

rocesos violen
tos p

or los cuales se p
rod

ucen
 sujetos 

g
en

erizad
os, a p

artir d
e con

textos d
esd

e los cuales se 
p

rod
uce y rep

rod
uce la id

en
tid

ad
 m

asculin
a en

 relación
 

con
 el autoritarism

o, la d
om

in
ación

, el som
etim

ien
to, 

la violen
cia y d

esh
um

an
ización

 d
el otro. Escenarios 

com
o las Fuerzas M

ilitares develan la deshum
anización

 
com

o elem
ento identitario de la m

asculinidad. M
ás 
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aún, relatos fundacionales de honor y gloria, cuyo 
protagonism

o es en su totalidad m
asculino, n

os re-
cuerd

an
 la con

strucción
 d

e las m
em

orias selectivas 
en

 las q
ue lo m

asculin
o estab

lece el ord
en

 social d
e 

n
uestras n

acion
es y d

e n
uestras in

stitucion
es, a partir 

de la violencia, la guerra y la reproducción de la dom
i-

nación m
asculina. 

En
 con

creto, aun
 cuan

d
o las exp

erien
cias y m

em
orias 

d
e las m

ad
res d

e Soach
a rem

itan
 a sus trayectorias 

p
erson

ales y fam
ilias p

articulares, estas se in
scrib

en
 

y articulan
 en

 op
resion

es estructurales y luch
as q

ue 
d

an
 form

a y d
otan

 d
e sen

tid
o la h

istoria d
e los m

ovi-
m

ien
tos sociales y com

un
itarios. Con

 esto se d
ice q

ue 
n

o h
ay form

as p
rop

iam
en

te fem
en

in
as d

e record
ar, 

sin
o id

en
tid

ad
es h

eterog
én

eas y con
trad

ictorias q
ue 

h
an

 ven
id

o con
struyen

d
o sen

tid
os d

el p
asad

o a p
artir 

d
e la ten

sión
 y n

eg
ociación

 con
 el p

od
er. La m

em
oria 

com
o acción

 social en
 p

erm
an

en
te con

strucción
 es 

elab
orad

a p
or las m

ad
res d

e Soach
a con

 el p
rop

ósito 
d

e h
um

an
izar las relacion

es sociales y las p
rácticas d

e 
h

acer m
em

oria. Tod
o esto d

esd
e un

 esp
acio olvid

a-
d

o, d
esd

e los m
árg

en
es d

e un
a urb

e q
ue las seg

reg
a. 

Si Soach
a solo ap

arecía com
o zon

a d
e p

ob
reza, h

oy 
tam

b
ién

 se vin
cula con

 un
 esp

acio d
on

d
e la m

em
oria 

surg
e y resiste, p

ues n
o es p

osib
le p

en
sar h

oy este 
m

arg
en

 d
e la ciud

ad
 sin

 el q
ueh

acer d
e un

as m
ad

res 
q

ue se n
eg

aron
 a olvid

ar. 

B
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CARTOGRAFíAS DE 
ESPACIALIDADES FEMINISTAS

¿Q
ué y a quién se puede visibilizar e invisibilizar a través de las representaciones car-

tográficas del espacio, del territorio, de conflictos, de sucesos o experiencias relacio-
nados con género, sexualidad, fem

inism
o? ¿Cóm

o varían los enfoques y detalles de 
lo que uno incluiría en un m

apa, según su posicionam
iento ―de m

ujer, de trabajadora, 
de niña, de inm

igrante, de habitante rural o urbana, de ser no hegem
ónicx?. ¿Q

ué se 
puede aprender del espacio vivido, de las experiencias corporales y em

ocionales ―de 
unx m

ism
x y de otrxs― a través del proceso de dibujar y leer un m

apa?

M
ien

tras q
ue la h

istoria d
e la cartog

rafía occid
en

tal está ín
tim

am
en

te asociad
a al

im
p

erialism
o, la con

q
uista y la d

ivisión
 d

e territorios, el con
ocim

ien
to g

eog
ráfico-es-

p
acial y la visualización

 d
el esp

acio son
 tam

b
ién

 h
erram

ien
tas p

ara h
ab

itar, sob
re-

vivir y con
vivir en

 el territorio, p
ara visib

ilizarlo y a veces d
efen

d
erlo, así com

o p
ara 

la con
strucción

 d
e m

em
oria y p

ara la g
en

eración
 d

e d
iálog

o y con
cien

cia colectiva.
Esta sección

 d
e la B

oletin
a in

cluye alg
un

os ejem
p

los d
e cartog

rafías d
iversas rela-

cion
ad

os con
 este am

p
lio tem

a d
e las esp

acialid
ad

es fem
in

istas.
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“M
A

M
U

, el m
apa de coletivos de m

ulheres” se enfoca 
en la visibilización de las m

ujeres y los grupos, orga-
nizaciones e iniciativas fem

inistas en B
rasil. D

espués 
sigue H

arassM
ap, un ejem

plo de m
apa participativo 

que busca docum
entar y visibilizar experiencias de aco-

so y abuso sexual en Egipto, parecido a otras iniciati-
vas en Colom

bia y en diversas partes del m
undo (com

o 
H

ollaback en B
ogotá: http://bogota.ihollaback.org/, y 

W
itness: State College en Estados U

nidos. http://w
it-

ness-statecollege.org/). Estos m
apas están pensados 

com
o instrum

entos de activism
o para generar cam

bio 
en la calle, en los espacios públicos y privados. Las 
cartografías sociales son otro instrum

ento poderoso, 
tanto para el reconocim

iento del territorio com
o de 

herram
ienta fem

inista de investigación para entender 
experiencias cotidianas del espacio, en particular ex-
periencias e historias m

arginadas. A
quí tenem

os tres 
ejem

plos de cartografías sociales. La prim
era es dibu-

jada de form
a colectiva por un grupo de m

ujeres de 
una com

unidad negra en el P
acífico colom

biano, y la 
segunda es hecha por una joven de 16 años, G

uada-
lupe, que describe su vida y sus aspiraciones en la zona 
fronteriza entre G

uatem
ala y M

éxico. Finalm
ente, el 

proyecto de M
useo Q

: Lo que se ve no se pregunta, 
busca reconocer y construir m

em
oria acerca de “espa-

cios seguros” para estar fuera del clóset en la ciudad de 
B

ogotá, a la vez que busca generar espacios de diálogo 
sobre identidades de género y orientaciones sexuales. 
Estas cartografías, con sus textos, nos cuentan sobre 
experiencias vividas en el espacio y el territorio, dis-
tintas a las que son visibles en m

apas adm
inistrativos, 

dem
ográficos o físicos, aunque estas dim

ensiones tam
-

bién aparecen en estas cartografías y claram
ente afec-

tan las experiencias vividas. 

Estos m
apas, aunque diversos, son solo una pequeña 

m
uestra de la diversidad de cartografías de lo que se 

podría llam
ar espacialidades fem

inistas. 

Encontram
os otros ejem

plos e iniciativas que no pudim
os 

incluir con im
ágenes aquí, pero que tam

bién querem
os 

resaltar. 

En
tre ellas, la in

iciativa d
e Sp

ark, “W
om

en
 on

 th
e 

M
ap

” (M
ujeres en

 el m
ap

a), h
ttp

://w
w

w
.sp

arksum
m

it.
com

/on
th

em
ap

/, 
visib

iliza 
h

ech
os 

h
istóricos 

d
e 

m
u-

jeres alred
ed

or d
el m

un
d

o, a través d
e un

a ap
licación

 
p

ara m
óvil. Esta ap

licación
 in

d
ica cuan

d
o se está cerca 

d
e un

 lug
ar h

istórico relacion
ad

o con
 m

ujeres. En
tre 

las h
istorias q

ue se h
an

 in
cluid

o con
 el lan

zam
ien

to d
e 

la ap
licación

 está el d
e Las A

rp
illeristas en

 San
tiag

o, 
Ch

ile, un
 g

rup
o d

e m
ujeres q

ue tejieron
 p

ara d
ocum

en
-

tar y p
rotestar la violen

cia d
e la d

ictad
ura d

e P
in

och
et. 

U
n

a 
colección

 
cartog

ráfica 
en

focad
a 

en
 

m
ujeres 

estad
oun

id
en

ses en
 la sección

 d
e g

eog
rafía y m

ap
as 

d
el Lib

rary of Con
g

ress d
e Estad

os U
n

id
os (G

eog
rap

h
y 

an
d

 M
ap

 D
ivision

 of th
e Lib

rary of Con
g

ress, U
S, A

m
er-

ican
 W

om
en

), h
ttp

s://m
em

ory.loc.g
ov/am

m
em

/aw
h

h
t-

m
l/aw

g
m

d
7/ b

usca ayud
ar a in

vestig
ar la h

istoria d
e 

las m
ujeres estad

oun
id

en
ses a través d

e la cartog
rafía. 

Entre otros, resalta que los m
apas históricos hechos por 

m
ujeres se realizaban desde espacios fem

inizados (ej. 
desde las escuelas, en donde las m

aestras utilizaban
 

m
apas com

o herram
ientas didácticas). Esto lleva a que 
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incluyan detalles diferentes que enriquecen las historias 
contadas desde otras fuentes o perspectivas m

ás hege-
m

ónicas. 

El Centro de M
em

oria, P
az y R

econciliación, en B
ogotá, 

tam
bién ha buscado generar la construcción de histo-

rias no siem
pre contadas, utilizando la cartografía com

o 
herram

ienta participativa con organizaciones sociales, 
de derechos hum

anos y de víctim
as. “La cartografía: 

B
ogotá Ciudad M

em
oria” (http://centrom

em
oria.gov.co/

las-calles-tam
bien-hablan/) intenta “la resignificación de 

la ciudad a partir del rescate de puntos geográficos que 
tienen un valor particular, por dar cuenta de situaciones 
de vulneraciones a derechos hum

anos, por ser con-
strucciones conm

em
orativas com

o m
useos, m

onum
en-

tos, placas, etc. o por recordar el legado de personas 
luchadoras y com

prom
etidas por cam

bios dem
ocráticos 

en Colom
bia y que, por lo tanto, son ejem

plo latente en
 

el cam
ino de construcción de una sociedad m

ucho m
ás 

dem
ocrática y en paz”. El m

apa es, entonces, tam
bién

 
un instrum

ento para “recordar y transform
ar”.

Y
 finalm

ente, querem
os com

partir la cartografía com
o 

herram
ienta 

hacia 
la 

construcción 
de 

futuros 
difer-

entes a través de la política pública. Caribe A
firm

ativo 
es una organización que “labra un ejercicio pleno de 
acom

pañam
iento a contribuir en la form

ulación, im
-

plem
entación y capacitación sobre el significado de las 

P
olíticas P

úblicas que garanticen una vida plena y digna 
para las personas LG

B
TI”. La organización aplica la car-

tografía social en ejercicios con funcionarios públicos, 
líderes y lideresas LG

B
TI y m

iem
bros de la sociedad civil 

en procesos para la construcción de políticas públicas, 
com

o la “P
olítica P

ública para la D
iversidad Sexual e 

Identidades de G
énero en el D

epartam
ento de N

ariño”. 
(h

ttp
://carib

eafirm
ativo.lg

b
t/2014/11/12/p

olitica-p
ub

li-
ca-p

ara-la-d
iversid

ad
-sexu

al-e-id
en

tid
ad

es-d
e-g

en
e-

ro-en-el-departam
ento-de-narino/). 

Las 
dos 

iniciativas 
m

encionadas 
arriba: 

“W
itness: 

State College”, P
ennsylvania, Estados U

nidos, http://
w

itness-statecollege.org/. Esta iniciativa desde la uni-
versidad estatal de P

ennsylvania, P
ennsylvania State 

U
niversity, en Estados U

nidos, busca centrar la conver-
sación sobre el acoso sexual “en un nivel espacial y co-
m

unitario”, para identificar “dónde están ubicados los 
espacios de violencia en nuestra com

unidad, cuándo es-
tán m

ás en peligro lxs individuos vulnerables, en cuáles 
com

unidades están involucradas víctim
xs y victim

arixs, 
y cóm

o la docum
entación pública y com

partida sobre la 
violencia sexual oscurece la inform

ación necesaria para 
proteger sus m

iem
bros m

ás vulnerables”.

H
ollaback y A

trévete B
ogotá H

ollaback (http://bogota.
ihollaback.org/). “H

ollaback es un m
ovim

iento interna-
cional que busca erradicar el acoso callejero hacia m

u-
jeres y personas de la com

unidad LG
B

TQ
IA

. P
ara luchar 

contra el acoso callejero, A
trévete B

ogotá H
ollaback 

brinda un espacio del m
apa participativo con el fin de 

visibilizar este tipo de conductas que borran el lím
ite de 

la intim
idad de los transeúntes y convierten las calles 

bogotanas en espacios hostiles para las m
ujeres y los 

m
iem

bros de la com
unidad LG

B
TQ

I”. (Texto de la página 
w

eb http://bogota.ihollaback.org/sobre-el-m
ovim

iento/) 
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V
ín

c
u
lo

: h
ttp

://w
w

w
.m

am
u.n

et.b
r/ 

h
ttp

://fem
in

ism
o.org

.b
r/m

ovim
en

tos/
A

u
t
o
r
a
:

M
aria Carolin

a M
ach

ad
o, criad

ora d
o 

M
A

M
U

 - m
ap

a d
e coletivos d

e m
ulh

eres, 
con

tato@
m

am
u.n

et.b
r
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MAMU - mapa de coletivos de mulheres

M
A

M
U

 - m
ap

a d
e coletivos d

e m
ulh

eres é um
 p

rojeto 
d

e m
ap

eam
en

to d
e coletivos, org

an
izações, m

ovim
en

-
tos, g

rup
os e p

rojetos b
rasileiros q

ue tem
 com

o foco 
as m

ulh
eres, o fem

in
in

o, o fem
in

ism
o, n

ossos ciclos, 
ritm

os, reivin
d

icações e lug
ares n

a socied
ad

e. P
od

e 
ser um

 g
rup

o com
 sed

e, en
d

ereço fixo, ou articulad
o 

virtualm
en

te. O
s p

erfis d
os coletivos tam

b
ém

 são os 
m

ais variad
os e ab

ran
g

em
 um

a g
am

a d
e d

em
an

d
as: 

m
atern

id
ad

e, arte, cultura, saúd
e, am

am
en

tação, p
ar-

to h
um

an
izad

o, estud
os d

e g
ên

ero, d
ireitos d

as m
ul-

h
eres, 

violên
cia, 

ab
orto, 

d
ireitos 

sexuais 
e 

d
ireitos 

rep
rod

utivos, d
em

ocracia, luta con
tra o racism

o, or-
g

an
ização d

as m
ulh

eres, em
p

reen
d

ed
orism

o, e m
uitos 

outros.

U
m

 m
apa possibilita a visualização de cada um

 desses 
pontos e o exercício constante em

 criar conexões, relações 
e histórias entre eles. A

 cartografia, sem
pre em

 processo 
de form

ação, nos ajuda a analisar e com
unicar com

o es-
ses grupos se organizam

 espacialm
ente, fom

entando a 
criação de contatos e projetos; potencializando a com

u-
nicação e a sensibilização para o surgim

ento de redes de 
solidariedade, de troca de serviços e im

pulsionando práti-
cas colaborativas.

O
 M

A
M

U
 tam

bém
 se organiza por “tipos” – grupos com

 
endereço fixo, articulados virtualm

ente, ou m
esm

o proje-
tos. Para facilitar a distinção dessas categorias no m

apa, 
selecionam

os três cores e m
ais duas classificações:

P
on

tos roxos: coletivos com
 en

d
ereços físicos.

P
on

tos verd
es: coletivos sem

 en
d

ereços físicos (m
ar-

cad
os n

o m
ap

a d
e form

a aleatória, rep
resen

tan
d

o o 
seu estad

o e orig
em

, m
esm

o q
ue a sua ab

ran
g

ên
cia 

seja n
acion

al).

P
on

tos am
arelos: p

rojetos, ações e in
iciativas d

esen
-

volvid
os n

ão n
ecessariam

en
te p

or coletivos.

H
á g

rup
os classificad

os com
o “w

eb
” (sites, b

log
s, e 

outras p
lataform

as com
 os con

teúd
os articulad

os vir-
tualm

en
te) e “m

ovim
en

tos n
acion

ais” (org
an

izad
os a 

p
artir d

e um
a causa m

ais am
p

la e d
e ab

ran
g

ên
cia n

a-
cion

al) – n
ão h

á um
a reg

ião exclusiva com
o orig

em
, 

p
ortan

to, n
ão são g

eolocalizad
os n

o m
ap

a.

Com
o a id

eia é ter esse m
ap

a d
in

âm
ico, p

ron
to p

ara 
a in

clusão d
e cad

a coletivo form
ad

o e/ou en
con

trad
o, 

ele sem
p

re estará in
acab

ad
o, ab

erto e vivo.
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V
ín

c
u
lo

: h
ttp

://h
arassm

ap
.org

/en
/w

h
at-w

e-d
o/th

e-m
ap

/
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Esta es “un
a h

erram
ien

ta p
ara cualq

uier p
erson

a o testig
o d

e un
 acoso o asalto sexual 

en
 tod

o Eg
ip

to, d
e com

p
artir y rep

ortar sus exp
erien

cias” y cad
a p

erson
a q

ue rep
orta 

“recib
e un

a resp
uesta con

 in
form

ación
 sob

re servicios leg
ales g

ratis y ap
oyo p

sicológ
i-

co. Cad
a in

cid
en

te ap
arece en

 el m
ap

a com
o un

 p
un

to rojo. La in
ten

ción
 es p

od
er 

visib
ilizar la realid

ad
 y existen

cia am
p

lia d
e acoso y asalto sexual en

 Eg
ip

to […] y d
e 

id
en

tificar p
atron

es p
ara resp

on
d

er a los m
itos sob

re el p
rob

lem
a, y d

e resistirlo. […] 
Tam

b
ién

 sirve d
e evid

en
cia p

ara in
form

ar el d
iseñ

o d
e p

rog
ram

as y cam
p

añ
as en

 con
-

tra d
el acoso sexual.” A

lia Solim
an

, Com
m

un
ication

s M
an

ag
er d

e H
arassM

ap
, d

ice q
ue 

“H
arassM

ap
 está b

asad
o en

 la id
ea d

e q
ue si m

ás p
erson

as em
p

iezan
 a tom

ar accion
es 

cuan
d

o el acoso sexual ocurre fren
te a ellas, esta ep

id
em

ia p
od

ría acab
arse”.

“HarassMap”, Egipto
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A
u
t
o
r
a
:

Lid
a Sep

úlved
a Lóp

ez, d
ocen

te in
vestig

ad
ora,

In
stituto d

e Estud
ios R

eg
ion

ales, U
n

iversid
ad

 d
e A

n
tioq

uia.
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En
 un

 taller d
e m

ap
eo con

 m
ujeres d

el correg
im

ien
to 

ch
ocoan

o El V
alle, se les in

vitó a d
ib

ujar el m
ap

a d
e 

su territorio. En
 un

 com
ien

zo exp
resaron

 sus d
ificul-

tad
es p

ara en
con

trar p
un

tos d
e referen

cia g
eog

ráfica 
y se p

reg
un

tab
an

 cóm
o h

acerlo. P
ara resolverlo, d

eci-
d

ieron
 esp

on
tán

eam
en

te d
ejar a un

 lad
o los colores y 

el p
ap

el q
ue con

 an
telación

 se les h
ab

ía en
treg

ad
o, y 

d
ieron

 p
riorid

ad
 a la ch

arla sob
re la m

an
era com

o cad
a 

un
a im

ag
in

ab
a al correg

im
ien

to. Solo cuando se hizo 
presente el relato com

enzaron a elaborarlo lentam
ente 

en un pliego de papel; así, las palabras intercam
biadas 

hicieron del territorio un espacio narrado, un espacio 
que al ser reconocido en sus relatos, produjo en ellas 
la seguridad de em

pezar a dibujar la vertiente del río 
V

alle y sus afluentes sobre el am
plio pliego de papel que 

antes habían dejado a un lado. Y
 el m

ap
a les p

erm
itió 

n
o solo rep

resen
tar al V

alle, sin
o p

rod
ucirlo con

 cad
a 

trazo. M
ien

tras un
a m

ujer se en
carg

ab
a d

e h
acer los 

b
ord

es d
el río con

 el láp
iz, otras tom

ab
an

 el color azul 
p

ara rep
resen

tar sus ag
uas. A

l fin
al, la estructura q

ue 
tom

ó el V
alle fue visualizad

a p
or las m

ujeres d
e d

os 
m

an
eras: com

o un
 esq

ueleto d
e p

esca
d

o y un
 á

rb
ol. 

El m
apa del V

alle aquí representado por las m
ujeres 

m
uestra al río com

o localidad central, incluidos los aflu-
entes y las quebradas que son las m

ás habitadas por las 
m

ujeres cada vez que van “V
alle arriba”: Tundó, P

oza, 
la quebrada del A

rroz, A
ngiá, río N

im
iquía, B

razo, Cai-
m

anera, M
atea y Tintín Claro, y las áreas de color café 

son los sectores de cultivos propios de las actividades 
agrícolas; ad

em
ás in

cluyen
 al p

ueb
lo, aun

q
ue con

 cier-
ta sep

aración
 y lím

ite resp
ecto a la cuen

ca d
el río. El 

m
ar, por su parte, m

uestra poca relevancia al ser repre-
sentado con algunas líneas que lo bordean.

Mujeres, ¿y al Valle cómo lo hacemos?: 
dibujando al río
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A
u
t
o
r
:

D
ieg

o N
oel R

am
os R

ojas, m
aestro en

 Com
un

icación
 d

e la Cien
cia y la Cultura 

p
or el In

stituto Tecn
ológ

ico y d
e Estud

ios Sup
eriores d

e O
ccid

en
te, licen

ciad
o 

en
 Cien

cias d
e la Com

un
icación

 p
or la U

n
iversid

ad
 A

utón
om

a d
e Ch

iap
as, 

ad
scrito al D

ep
artam

en
to d

e Com
un

icación
 y P

sicolog
ía, Cen

tro U
n

iversitario 
d

e la Cién
eg

a, U
n

iversid
ad

 d
e G

uad
alajara. d

icion
_02@

h
otm

ail.com
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1). Ese es el p
uen

te d
e allá, en

 la fron
tera d

e Talism
án

; 
cerca d

el p
uen

te h
ay un

as casitas; 2). Tam
b

ién
 h

ay un
a 

escuela cerca p
or d

on
d

e p
aso, ah

í estud
ié; 3). H

ay m
u-

ch
as casas en

 m
i cam

in
o p

ara acá; 4). Esta lín
ea es el 

río, aq
uí es Ch

iap
as y allá arrib

a es G
uatem

ala; 5). La 
m

ig
ra está p

asan
d

o el p
uen

te com
o p

or acá, está d
e 

este lad
o ya en

 Ch
iap

as; 6). A
q

uí está m
i casa y yo d

el 
lad

o d
e Ch

iap
as (G

uad
alup

e M
., Tap

ach
ula, Ch

iap
as, 

jun
io d

e 2012).

La cartog
rafía n

os h
ab

la d
el esp

acio d
esd

e las p
ersp

ec-
tivas d

e la vid
a cotid

ian
a, en

 el q
ue se en

cuen
tra G

ua-
d

alup
e en

 la fron
tera sur. Cruzó a M

éxico p
or p

rim
era 

vez a los 16 añ
os; su asp

iración
 era econ

óm
ica y d

ejar 
d

e estar sup
ed

itad
a a las d

ecision
es d

el p
atriarcad

o 
q

ue p
revalece en

 su lug
ar d

e orig
en

, a la en
ajen

ación
 

d
el 

trab
ajo 

ag
rícola, 

y 
a 

las 
con

d
icion

es 
lab

orales 
estructurales d

el g
én

ero, en
tre las se en

cuen
tran

 el 

trab
ajo en

 el cam
p

o o la m
ig

ración
 tran

sfron
teriza a 

la ciud
ad

 d
e Tap

ach
ula, Ch

iap
as, p

ara trab
ajar en

 el 
servicio d

om
éstico.

Consciente de sus prácticas, sus condiciones y las nor-
m

as estructurales de ser trabajadora dom
éstica en la 

frontera sur de M
éxico, ha conseguido otro bagaje de 

opciones al que había estado sujeta antes con sus pa-
dres en el cam

po. P
ese a la vulnerabilidad latente, ella 

m
uestra interesantes tácticas en sus viajes de cruce, 

puesto que estos son acom
pañados de su prim

a para 
am

inorar la inseguridad de la frontera. Señala lo difícil 
de lograr sus objetivos laborales y personales ante un

 
orden cotidiano y asum

e un agradecim
iento táctico, es-

pecialm
ente hacia la patrona actual, que le ha pagado 

los estudios de gastronom
ía, los cuales pretende con-

cluir para después avanzar rum
bo a Estados U

nidos.

A
u
t
o
in

t
e
r
p
r
e
t
a
c
ió

n
 d

e
 G

u
a
d
a
lu

p
e

Tácticas y vulnerabilidades de la mujer 
migrante. La frontera habita desde la 
perspectiva de género

1). Ese es el p
uen

te d
e allá, en

 la fron
tera d

e Talism
án

; 
cerca d

el p
uen

te h
ay un

as casitas; 2). Tam
b

ién
 h

ay un
a 

escuela cerca p
or d

on
d

e p
aso, ah

í estud
ié; 3). H

ay m
u-

ch
as casas en

 m
i cam

in
o p

ara acá; 4). Esta lín
ea es el 

río, aq
uí es Ch

iap
as y allá arrib

a es G
uatem

ala; 5). La 
m

ig
ra está p

asan
d

o el p
uen

te com
o p

or acá, está d
e 

este lad
o ya en

 Ch
iap

as; 6). A
q

uí está m
i casa y yo d

el 
lad

o d
e Ch

iap
as (G

uad
alup

e M
., Tap

ach
ula, Ch

iap
as, 

jun
io d

e 2012).

La cartog
rafía n

os h
ab

la d
el esp

acio d
esd

e las p
ersp

ec-
tivas d

e la vid
a cotid

ian
a, en

 el q
ue se en

cuen
tra G

ua-
d

alup
e en

 la fron
tera sur. Cruzó a M

éxico p
or p

rim
era 

vez a los 16 añ
os; su asp

iración
 era econ

óm
ica y d

ejar 
d

e estar sup
ed

itad
a a las d

ecision
es d

el p
atriarcad

o 
q

ue p
revalece en

 su lug
ar d

e orig
en

, a la en
ajen

ación
 

d
el 

trab
ajo 

ag
rícola, 

y 
a 

las 
con

d
icion

es 
lab

orales 
estructurales d

el g
én

ero, en
tre las se en

cuen
tran

 el 
trab

ajo en
 el cam

p
o o la m

ig
ración

 tran
sfron

teriza a 
la ciud

ad
 d

e Tap
ach

ula, Ch
iap

as, p
ara trab

ajar en
 el 

servicio d
om

éstico.

Consciente de sus prácticas, sus condiciones y las nor-
m

as estructurales de ser trabajadora dom
éstica en la 

frontera sur de M
éxico, ha conseguido otro bagaje de 

opciones al que había estado sujeta antes con sus pa-
dres en el cam

po. P
ese a la vulnerabilidad latente, ella 

m
uestra interesantes tácticas en sus viajes de cruce, 

puesto que estos son acom
pañados de su prim

a para 
am

inorar la inseguridad de la frontera. Señala lo difícil 
de lograr sus objetivos laborales y personales ante un

 
orden cotidiano y asum

e un agradecim
iento táctico, es-

pecialm
ente hacia la patrona actual, que le ha pagado 

los estudios de gastronom
ía, los cuales pretende con-

cluir para después avanzar rum
bo a Estados U

nidos.

R
e
f
e
r
e
n
c
ia

R
am

os R
ojas, D

. (2016). La m
ovilid

ad
 tran

sfron
teriza 

M
éxico-G

uatem
ala d

esd
e la rep

resen
tación

 cotid
ian

a 
d

e los trab
ajad

ores cen
troam

erican
os. Estud

ios Fron
te-

rizos, 17(34), 21-40. R
ecup

erad
o d

e h
ttp

://148.231.55.94/

ojs/in
d

ex.p
h

p
/ref/article/view

/512/1007
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M
u
s
e
o
 Q

Correo: m
useoq

@
g

m
ail.com

 
Faceb

ook: h
ttp

s://w
w

w
.faceb

ook.com
/M

useoQ
/

Tw
itter: @

m
useoq

In
stag

ram
: @

m
useoq
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M
useo Q

 recup
era, com

un
ica y salvag

uard
a la m

em
o-

ria relacion
ad

a con
 las orien

tacion
es sexuales y las 

id
en

tid
ad

es 
d

e 
g

én
ero 

en
 

Colom
b

ia. 
Esta 

in
iciativa 

b
usca g

en
erar esp

acios d
e d

iálog
o y con

strucción
 d

e 
m

em
orias alred

ed
or d

e las id
en

tid
ad

es d
e g

én
ero y las 

orien
tacion

es sexuales. Com
o g

an
ad

orxs d
e la b

eca 
d

e creación
 A

rte en
 otros len

g
ua

jes p
a

ra
 sectores so-

cia
les, d

el In
stituto D

istrital p
ara las A

rtes ―ID
A

R
TES―, 

g
en

eram
os la exp

osición
 Lo q

ue se ve n
o se p

reg
un

-
ta

, q
ue reflexion

a sob
re el clóset. N

os preguntam
os su 

existencia, su contenido político y sus efectos sociales e 
íntim

os.

En
 el m

arco d
e la exp

osición
 n

os p
reg

un
tam

os p
or la 

ciud
ad

 d
el d

eseo, la ciud
ad

 q
ue se p

ercib
e seg

ura p
ara 

seres n
o h

eg
em

ón
icxs. Lueg

o d
e h

acer d
os g

rup
os fo-

cales con
 p

erson
as n

o h
eterosexuales, un

 g
rup

o d
e 

m
en

os d
e 25 añ

os y otro d
e m

ás d
e 45, ub

icam
os en

 
un

 m
ap

a d
e 3,5 p

or 2 m
etros, los lug

ares q
ue estas 

p
erson

as con
sid

eraron
 seg

uros. Luego, quienes visi-
tan la exposición pueden intervenir el m

apa con tiza. 
Esto ha generado un sinnúm

ero de preguntas, dibujos, 
recuerdos, propuestas, respuestas y posibilidades que 
dan nuevos sentidos y capas de interpretación al prim

er 
m

apa.

La exp
osición

, q
ue se in

aug
uró el 11 d

e octub
re d

e 
2016 y se cerró el 29 d

el m
ism

o m
es, estuvo ub

icad
a 

en
 la carrera 5 N

o. 55-47, en
 la g

alería D
O

M
M

 1951.

Museo Q: Lo que se ve no se pregunta



ESP
IR

A
L D

E TEJID
O

N
atalia B

arrag
án

G
eóg

rafa y cartóg
rafa social, Colectiva M

ujeres tejien
d

o p
en

sam
ien

to, 
g

eocon
sul1@

g
m

ail.com
 

Cuatro m
ujeres con

fluim
os en

 Ciud
ad

 d
e M

éxico en
 el añ

o d
e 2014 y n

os d
isp

usim
os a sem

b
rar 

un
 esp

iral d
e tejid

o, en
 el cual ap

ren
d

im
os lo q

ue sig
n

ifica tejer la m
och

ila p
en

sam
ien

to, un
 

reg
alo d

e las h
erm

an
as d

e la Sierra N
evad

a. A
p

ren
d

im
os q

ue se em
p

ieza p
or un

 om
b

lig
o d

e 

n
ueve n

ud
os, d

on
d

e se in
icia el viaje d

e la m
ed

icin
a d

e la arañ
a. La m

etáfora d
el tejid

o n
os 

en
señ

a q
ue ad

em
ás d

e h
acer n

ud
os q

ue avan
zan

 en
 esp

iral form
an

d
o un

 cuen
co d

e lan
a, 

tejem
os recuerd

os, m
em

orias y vín
culos, tejem

os un
 esp

acio d
e sororid

ad
.
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Esp
iral d

e Tejid
o
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R
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U
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Esta sección está dedicada a la inclusión de reflexiones cortas de académ
icas de 

diversos países en torno a su relación personal y profesional con el tem
a central de 

la B
oletina. P

ara construirla le pedim
os a cada una responder de form

a breve a una 
pregunta en particular: ¿P

or qué y cóm
o considerar una perspectiva fem

inista en el 
estudio del espacio? Com

o resultado de esta invitación, ocho geógrafas, antropólo-
gas y sociólogas fem

inistas de distintos rincones de B
rasil, Estados U

nidos, A
rgen-

tina, M
éxico y Colom

bia nos com
partieron sus sentires y pensares, sus proyectos, 

sus experiencias. En sus respuestas reflexionaron sobre su propio trabajo y vincu-
laron narrativas de m

uchos tipos. Con ello, esta sección da cuenta de la riqueza que 
habita el m

undo académ
ico en esta articulación entre espacialidad y fem

inism
o. 

A
lg

un
as d

e n
uestras in

vitad
as (Lin

s Fran
ça, R

itterb
usch

 y Lyon
s) llam

an
 la aten

-
ción

 sob
re cóm

o las p
ersp

ectivas fem
in

istas en
 torn

o al esp
acio y en

 su d
iversi-

d
ad

, con
vocan

 a an
álisis relacion

ales sob
re la com

p
ren

sión
 d

e las d
esig

uald
ad

es 
y el p

od
er. Esto es, ap

roxim
acion

es q
ue atraviesan

 n
o solo n

uestras h
erram

ien
tas 

con
cep

tuales, sin
o tam

b
ién

 n
uestras form

as d
e escritura y d

e estar con
 las y los 

otros. A
lg

un
as (A

sh
er, U

lloa y M
erlin

sky) n
os in

vitan
 a con

sid
erar q

ue estos en
fo-

q
ues sub

rayan
 las in

terd
ep

en
d

en
cias h

um
an

as y n
o h

um
an

as d
e lo q

ue som
os, 

in
terd

ep
en

d
en

cias p
olíticas, p

rácticas, ep
istem

ológ
icas. U

n
as m

ás (Soto y Ch
á-

vez-R
od

ríg
uez) se p

reg
un

tan
 p

or la im
p

ortan
cia d

e trascen
d

er los b
in

arism
os en

 
la com

p
ren

sión
 d

el esp
acio y ab

razar las in
terseccion

es, aq
uellas q

ue con
fig

uran
 

tan
to n

uestra vuln
erab

ilid
ad

 com
o n

uestra acción
 p

olítica. 

¿Por qué y cómo considerar una
perspectiva feminista en el estudio del espacio?
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A
 perspectiva fem

inista em
 relação ao estudo do es-

paço adiciona um
a contribuição fundam

ental para a re-

flexão sobre relações sociais de poder e o m
odo com

o 

elas operam
 na produção de espacialidades e, sim

ulta-

neam
ente, de diferenças, assim

etrias e desigualdades. 

N
ão seria possível dizer, porém

, que há apenas um
a 

perspectiva fem
inista: os fem

inism
os contem

porâneos 

são um
 cam

po vibrante, cheio de disputas e contenci-

osos que são eles m
esm

os sua fonte de riqueza. A
 in-

tensidade dos debates e o fato de estarem
 perm

eados 

por um
 horizonte ético e político com

prom
etido com

 a 

transform
ação social são um

 ganho não apenas para o 

pensam
ento fem

inista, m
as tam

bém
 para a teoria so-

cial, tensionada pelas reflexões fem
inistas.

Isso significa que ao nos referirm
os a perspectiva fem

i-

nista, não tratam
os apenas da adição de novos recortes 

em
píricos 

ao 
cam

po. 
Em

bora 
seja 

im
portante 

com
-

preender que as m
ulheres podem

 experim
entar situ-

ações diferentes das dos hom
ens quando falam

os em
 

espaço, é im
portante ressaltar que não se trata apenas 

de incluir m
ulheres: a perspectiva fem

inista busca inter-

rogar com
o relações sociais de poder operam

 de m
anei-

ra produtiva. N
ão se trata de um

 m
esm

o espaço exper-

im
entado de form

as distintas por hom
ens ou m

ulheres 

apenas: estam
os tratando de com

o espaços e pessoas 

se produzem
 reciprocam

ente e de com
o essas dinâm

i-

cas estão atravessadas por gênero, ou seja, estão inti-

m
am

ente ligadas a concepções sobre m
asculino e fem

-

inino profundam
ente arraigadas na nossa sociedade. 

Tais concepções pressupõem
 não apenas diferenças, 

m
as tam

bém
 assim

etrias. 

U
m

 outro ponto im
portante que devem

os levar em
 con-

ta quando tratam
os desse assunto diz respeito à articu-

lação entre diferentes categorias quando pensam
os em

 

gênero: tendências m
ais contem

porâneas têm
 aponta-

do a fragilidade de análises que não consideram
 o m

odo 

Isad
ora Lin

s Fran
ça, U

n
iversid

ad
e Estad

ual d
e Cam

p
in

as, B
rasil, 

isa.lin
sf@

g
m

ail.com

Espaço, sexualidade e poder: 
uma perspectiva feminista
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com
o gênero se entrelaça a raça, a classe social, a sexu-

alidade, a nacionalidade, a idade, entre outras. Trata-se 

de categorias poderosas de classificação e organização 

da vida social, que dificilm
ente podem

 ser com
preendi-

das isoladam
ente.

N
as pesquisas que tenho realizado, particularm

ente, 

o im
pacto da perspectiva fem

inista se revela antes de 

tudo na com
preensão de que o espaço não é um

a su-

perfície lisa, m
as estriada por relações de poder. A

inda, 

de que quando falam
os em

 espaço estam
os falando de 

um
 feixe de relações, aberto a transform

ações, atuali-

zando-se a cada m
om

ento nas práticas das pessoas e 

nos significados que elas lhes atribuem
. 

N
a m

inha experiência de pesquisa, isso se revela na pro-

dução da cidade: ao realizar pesquisas em
 m

eio aos lu-

gares de encontro de pessoas que se classificavam
 am

-

plam
ente a partir do term

o LG
B

T na cidade de São Paulo, 

com
preendi com

o os espaços de encontro atuavam
 na 

produção de diferenças e hierarquias sociais. Em
bora 

não as criassem
, certam

ente eram
 capazes de reforça-las 

ou não. N
a pesquisa em

 que realizei, São Paulo m
ostra-

va-se um
a cidade de im

ensa diversidade, m
as de es-

paços ocupados diferencialm
ente: os hom

ens tidos com
o 

“fem
ininos” e as m

ulheres tidas com
o “m

asculinas” e as 

pessoas m
ais velhas, m

ais gordas e m
ais escuras eram

 

em
purradas para lugares de encontro m

enos valorizados 

ou cuidados pelo poder público. A
s travestis e m

ulheres 

transexuais contavam
 com

 poucos espaços de lazer e so-

ciabilidade, enfrentando toda sorte de discrim
inação e de 

violência quando procuravam
 os lugares de encontro vol-

tados para gays e lésbicas. A
 pesquisa m

ostrava que, em
-

bora São Paulo procurasse se afirm
ar com

o dona de um
 

m
ercado anim

ado voltado para gays e lésbicas, prova de 

sua vocação para a diversidade, no plano m
ais concreto 

de com
o os espaços se construíam

 e eram
 vividos pelas 

pessoas se recolocavam
 segregações e hierarquias que 

produziam
 um

a cidade m
uito m

ais hostil – e ao m
esm

o 

tem
po ainda plena de potencialidades. 

B
ib

lio
g
r
a
f
ía

 R
e
c
o
m

e
n
d
a
d
a

M
assey, D

oreen. P
elo espaço: um

a nova política da espa-

cialidade. R
io de Janeiro: B

ertrand B
rasil, 2008.

N
o livro, a autora realiza um

a reflexão sofisticada e im
ag-

inativa a respeito do m
odo com

o com
preendem

os o es-

paço. A
lternando entre vários registros, das discussões 

m
ais conceituais aos recursos da m

em
ória afetiva, D

o-

reen M
assey coloca em

 questão visões m
ais fixas e 

m
enos críticas do espaço, propondo um

 argum
ento que 

espacializa as relações de poder e, inversam
ente, ressalta 

as relações de poder que com
põem

 o espaço. O
 resultado 

traz um
 sutil equilíbrio que alia um

 horizonte político sem
-

pre presente a um
 refinado debate conceitual.
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Un análisis socioespacial 
de la mirada violenta 
hacia los habitantes de calle

Fotog
rafía tom

ad
a p

or la autora

A
m

y E. R
itterb

usch
, Escuela d

e G
ob

iern
o, U

n
iversid

ad
 

d
e los A

n
d

es, am
y.ritterb

usch
@

g
m

ail.com
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N
ecesitam

os in
terven

ir, vivir y an
alizar el esp

acio p
ú-

b
lico con

 un
a visión

 crítica q
ue con

tem
p

la las esp
a-

cialid
ad

es y relacion
es d

e p
od

er q
ue g

en
eran

 m
últip

les 
m

arg
in

alizacion
es, exclusion

es, silen
cios y d

esig
ual-

d
ad

es en
 la ciud

ad
. La in

corp
oración

 d
e d

iferen
tes 

ap
ortes 

d
e 

los 
d

iferen
tes 

fem
in

ism
os 

n
os 

ofrecen
 

len
tes an

alíticos afin
ad

os p
ara en

ten
d

er y con
textu-

alizar el p
od

er, la d
esig

uald
ad

 y la in
justicia. Com

o se 
visualiza en

 la foto al p
rin

cip
io d

el texto, cen
ten

ares 
d

e h
ab

itan
tes d

e calle fueron
 con

d
ucid

os p
or la p

olicía 
h

acia el cañ
o d

e la calle sexta en
tre carreras 24 y 27, 

justo d
eb

ajo d
e un

a estación
 d

e Tran
sm

ilen
io. En

 los 
m

últip
les d

ías d
e acom

p
añ

am
ien

to q
ue h

izo el eq
ui-

p
o en

 esta p
arte d

el cañ
o, ob

servam
os cen

ten
ares d

e 
m

irad
as h

acia estos h
ab

itan
tes. A

lg
un

as m
irad

as d
e 

asco, otras d
e b

urla, otras d
e g

rup
os relig

iosos q
ue se 

p
osicion

aron
 d

en
tro d

e la estación
 p

ara leerles la b
ib

lia 
y “salvarlos”, y m

irad
as in

d
iferen

tes o estan
cad

as p
or 

p
arte d

e los eq
uip

os d
el D

istrito. 

D
uran

te las cuatro h
oras d

e cad
a tard

e en
 q

ue h
icim

os 
p

resen
cia, vim

os a d
iferen

tes fun
cion

arios p
úb

licos m
i-

rar h
acia el cañ

o. Sen
tad

os o p
arad

os… m
irán

d
olos y 

h
ab

lan
d

o en
tre ellos. U

n
a in

terven
ción

 d
e Estad

o es-
tan

cad
a y d

esd
e arrib

a, literal. P
arte d

el p
rob

lem
a es la 

falta d
e in

teg
ración

 con
 la com

un
id

ad
. D

icen
 q

ue h
an

 
in

ten
tad

o b
ajar y q

ue h
an

 sid
o ag

red
id

os p
or los h

ab
i-

tan
tes… Esto p

asa p
recisam

en
te p

or su form
a p

ater-
n

alista, violen
ta y d

iscrim
in

atoria d
e actuar h

acia ellos. 
La m

irad
a d

esd
e arrib

a h
acia ab

ajo al “sufrim
ien

to y 
m

iseria” d
el h

ab
itan

te d
e calle es un

 acto sim
b

ólico, 

violen
to y h

um
illan

te h
acia los seres h

um
an

os q
ue se 

en
cuen

tran
 ab

ajo. Esta ub
icación

, altam
en

te visib
le y 

con
trolab

le, es p
recisam

en
te lo q

ue b
uscab

a la fuerza 
p

úb
lica p

ara p
od

er con
trolar y con

ten
er a los cuerp

os 
n

o d
esead

os en
 un

 lug
ar… en

 un
 lug

ar sucio, oscuro, 
in

vivib
le, llen

o d
e ag

ua con
tam

in
ad

a… El ún
ico lug

ar 
q

ue p
ued

e ab
rir la ciud

ad
 p

ara estas p
erson

as. La ub
i-

cación
 socio-esp

acial d
en

tro d
el cañ

o d
el Tran

sm
ilen

io 
es un

a ub
icación

 in
d

ig
n

an
te y un

a ub
icación

 q
ue b

us-
ca in

tim
id

arlos, p
or ojos d

e la ciud
ad

an
ía g

en
eraliza-

d
a, así com

o p
or ojos p

oliciales vig
ilan

tes, y q
ue b

us-
ca con

ven
cerlos d

e q
ue n

o tien
en

 d
erech

o d
e ocup

ar 
n

in
g

ún
 esp

acio d
e la ciud

ad
 sin

 m
irad

as h
um

illan
tes y 

violen
tas. El texto d

e W
rig

h
t (2004) n

os ayud
a con

 la 
con

textualización
 d

e la violen
cia p

olicial y el d
esp

la-
zam

ien
to forzoso d

e h
ab

itan
tes d

e calle p
or p

arte d
e la 

fuerza p
úb

lica y cóm
o esta violen

cia sistem
ática b

usca 
“… g

en
erar un

a im
ag

en
 d

e la ciud
ad

 m
ás lim

p
ia y se-

g
ura … en

 los esp
acios d

on
d

e la en
con

tram
os ausen

te 
… (… g

en
era

te a
n

 im
a

g
e of a

 clea
n

er a
n

d
 sa

fer city … in
 

th
e sp

a
ces w

h
ere w

e fin
d

 h
er [h

om
eless users] m

iss-
in

g
” (W

rig
h

t 2004, 371). A
un

q
ue W

rig
h

t escrib
e sob

re 
el caso d

e m
ujeres trab

ajad
oras sexuales en

 Ciud
ad

 
Juárez, es un

 ejem
p

lo sim
ilar q

ue an
aliza y p

rob
lem

a-
tiza la crim

in
alización

 y m
arg

in
alización

 d
e cuerp

os n
o 

n
orm

ativos y n
o d

esead
os en

 la ciud
ad

 p
or p

arte d
el 

Estad
o colom

b
ian

o. Los len
tes an

alíticos d
e m

últip
les 

p
ersp

ectivas fem
in

istas, com
o el d

e W
rig

h
t, n

os p
er-

m
iten

 cuestion
ar estos silen

cios urb
an

os, violen
cias 

sistem
áticas y d

esap
aricion

es del espacio público de 
poblaciones “no deseadas” y crim

inalizadas por el Estado. 
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B
ib

lio
g
r
a
f
ía

 R
e
c
o
m

e
n
d
a
d
a
 

M
assey, D

oreen
. 1994. Sp

a
ce, P

la
ce a

n
d

 G
en

d
er. M

in
-

n
eap

olis: U
n

iversity of M
in

n
esotaP

ress. 

W
rig

h
t, M

elissa. (2004). From
 p

rotests to p
olitics: Sex 

w
ork, w

om
en

’s w
orth

, an
d

 Ciud
ad

 Juárez 
m

od
ern

ity. A
n

n
a

ls of th
e A

ssocia
tion

 of A
m

erica
n

 
G

eog
ra

p
h

ers, 94 (2): 369–86.
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K
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ios Fem
in

istas, A
n
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olog
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y Cen

tro d
e In
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C)

U
n

iversity of Californ
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ta Cruz, kristin
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g
m
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P
ara m

í, un
a p

ersp
ectiva fem

in
ista en

 el estud
io d

el 
esp

acio 
b

usca 
h

ab
itar 

los 
in

tersticios 
en

 
térm

in
os 

an
alíticos, 

m
etod

ológ
icos 

y 
ético-p

olíticos, 
es 

d
ecir, 

h
ab

itar, literalm
en

te, los esp
acios en

tre las d
iscip

lin
as, 

d
iversas p

rácticas y form
as d

e escrib
ir. P

ara h
ab

itar un
 

esp
acio tran

d
iscip

lin
ario e in

terseccion
al, es n

ecesario 
seg

uir las relacion
es, esto es, en

red
arse p

ara ab
ord

ar 
la in

vestig
ación

, el d
iálog

o, la con
cep

tualización
 y la 

escritura. P
or ejem

p
lo, en

 los in
tersticios en

tre la an
-

trop
olog

ía y los estud
ios fem

in
istas d

e la cien
cia d

on
d

e 
m

e ub
ico com

o in
vestig

ad
ora, la exp

erien
cia etn

og
rá-

fica m
e im

p
ulsó d

e n
o solo realizar in

vestig
ación

 en
 

los lab
oratorios y las in

stitucion
es d

el Estad
o con

 los 
técn

icos y cien
tíficos, sin

o tam
b

ién
 d

e ad
elan

tar tra-
b

ajo d
e cam

p
o en

 las h
uertas, las fin

cas, los b
osq

ues 
y la selva con

 los cam
p

esin
os y los m

ovim
ien

tos socia-
les en

 el suroccid
en

te d
el p

aís. En
 vez d

e solo “Stud
y 

U
p

” d
e m

an
era vertical a las p

rácticas y la p
rod

ucción
 

d
e 

con
ocim

ien
to 

cien
tífico 

d
el 

suelo, 
p

or 
ejem

p
lo, 

era ig
ualm

en
te im

p
ortan

te ap
ren

d
er d

e las p
rácticas 

y los con
ocim

ien
tos cam

p
esin

os en
 el P

utum
ayo. La 

in
ten

ción
 n

o era b
uscar un

a sim
etría an

alítica q
ue co-

lap
sara las d

iferen
cias en

tre las p
rácticas cien

tíficas y 
otras p

rácticas, sin
o m

an
ten

er la ten
sión

 en
tre ellas 

p
ara visib

ilizar las relacion
es d

e p
od

er, los p
osib

les 
m

om
en

tos d
e con

verg
en

cia y las lim
itacion

es y p
oten

-
cialid

ad
es d

e d
iferen

tes form
as d

e relacion
arse con

 lo 
q

ue alg
un

os llam
an

 el suelo y otros n
o, p

orq
ue p

ara 
estos últim

os el suelo com
o ob

jeto d
e estud

io o en
ti-

d
ad

 n
o existe o n

o es tan
 relevan

te. H
acer un

 estud
io 

h
orizon

tal en
 el ám

b
ito d

e los estud
ios sociales d

e la 
cien

cia recon
oce q

ue las p
rácticas n

o cien
tíficas ―lo q

ue 
el p

en
sam

ien
to m

od
ern

o h
a d

en
om

in
ad

o “creen
cias”, 

“sup
ersticion

es”, “m
ística” y “relig

ión
”― son

 el afuera 
con

stitutivo d
e lo q

ue con
ocem

os com
o cien

cia. M
u-

ch
as veces estas p

rácticas h
an

 sid
o m

arg
in

alizad
as y 

con
sum

id
as p

or la m
ism

a cien
cia p

ara q
ue las cien

cias 
m

od
ern

as p
ued

an
 sab

er lo q
ue d

icen
 sab

er. O
tro ám

-
b

ito d
on

d
e las p

ersp
ectivas fem

in
istas son

 claves p
ara 

m
í, es en

 la p
ráctica d

e la escritura etn
og

ráfica. Fui 

Habitar, seguir las 
relaciones y enredarse
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enseñada que la conceptualización etnográfica com
o 

herram
ienta teórica se produce por la relación insepa-

rable entre lo em
pírico y lo analítico. Si q

uiero h
ab

lar 
d

e la selva en
 el p

ied
em

on
te am

azón
ico ten

g
o q

ue rel-
acion

arm
e con

 la selva com
o con

cep
to, ser, relación

 
y an

alítica. Escrib
ir com

o selva n
o es un

a cuestión
 d

e 
d

arle voz, h
um

an
izar o rep

resen
tar a la selva, sin

o d
e 

seg
uir su relacion

alid
ad

 ―un
a relacion

alid
ad

 n
o lin

eal, 
n

o llen
a d

e ob
jetos y sujetos, y n

o solo cien
tífica―. Es-

crib
ir selva m

e ob
lig

a a b
uscar estilos literarios y p

oéti-
cos, así com

o h
erram

ien
tas d

e las cien
cias sociales y 

ecológ
icas, n

o p
orq

ue la selva sea un
 lug

ar rom
án

tico, 
sin

o p
orq

ue las m
últip

les tem
p

oralid
ad

es d
e las rela-

ciones que com
ponen y descom

ponen la selva requieren
 

diferentes géneros de expresión. 

B
ib

lio
g
r
a
f
ía

 R
e
c
o
m

e
n
d
a
d
a

M
ás q

ue tod
o p

orq
ue n

os d
an

 p
istas p

ara m
ejorar 

los con
flictos sin

 elim
in

arlos... d
e im

ag
in

ar y h
acer la 

p
olítica y lo p

olítico d
e otra m

an
era.

Sten
g

ers, Isab
elle. Th

e Cosm
op

olitica
l P

rop
osa

l.

Zuleta, Estan
islao. El elog

io d
e la

 d
ificulta

d
. 
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K
iran

 A
sh

er, D
ep

artm
en

t of W
om

en
, G

en
d

er, Sexuality Stud
ies, 

U
n

iversity of M
assach

usetts, A
m

h
erst, kiran

ash
er10@

g
m

ail.com

The Connections between Worlds,
 Logics, Non-humans and Their Human Kin

Fem
in

ist p
ersp

ectives are as d
iverse as th

e w
orld

. B
ut 

across th
eir d

ifferen
ces th

ey h
ig

h
lig

h
t con

n
ection

s, re-
m

in
d

in
g

 us th
at w

e em
erg

e in
 relation

 to oth
ers. Th

ese 
relation

s sh
ap

e h
istories an

d
 g

eog
rap

h
ies. M

an
y fem

-
in

ism
s, th

oug
h

 n
ot alw

ays p
rop

erly n
am

ed
 as such

, 
h

ave sh
ap

ed
 m

y w
ork as a b

iolog
ist an

d
 social scien

tist 
in

 A
sia an

d
 Latin

 A
m

erica. H
ere I sh

are tw
o m

om
en

ts 
th

at foreg
roun

d
 such

 con
n

ection
s. Th

e first is a con
-

versation
 w

ith
 m

y m
oth

er circa m
id

-1970s, w
h

ich
 w

en
t 

like th
is:

M
e: D

o you b
elieve in

 g
od

?

M
a
: Y

es

M
e
: W

h
y?

M
a
: b

ecause w
e (h

um
an

s) m
ad

e g
od

s

M
e
: R

eally? W
h

y?

M
a
: B

ecause w
e could not understand nature

M
e
: So w

h
o m

ad
e n

ature?

M
a
: G

od
s

M
e
: if g

od
s m

ad
e N

ature an
d

 h
um

an
s m

ad
e g

od
s, d

id
 

h
um

an
s m

ake n
ature too?

M
a
: N

o, n
ature m

ad
e h

um
an

s

Such
 com

p
lex an

d
 n

on
-causal log

ics w
ere at th

e h
eart 

of th
e relation

s am
on

g
 d

ivin
e an

d
 m

ortal ch
aracters in

 
th

e folk tales an
d

 ep
ic stories I h

eard
 as ch

ild
 in

 B
om

-
b

ay, In
d

ia. Th
ese ch

aracters w
ere sh

ap
e sh

iftin
g

 an
d

 
th

e b
oun

d
aries b

etw
een

 h
um

an
 an

d
 n

on
-h

um
an

 w
orld

s 
w

ere fluid
 an

d
 d

yn
am

ic. Such
 fluid

ity also un
d

erlay th
e 

sp
irited

 d
eb

ates ab
out th

e relation
s b

etw
een

 n
ature 

an
d

 culture, scien
ce an

d
 sup

erstition
, m

od
ern

ity an
d

 
trad

ition
, colon

ialism
 an

d
 n

ation
alism

, p
h

ilosop
h

y an
d
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relig
ion

, p
ow

er an
d

 p
olitics, sp

irituality an
d

 m
aterial-

ism
 th

at I w
itn

essed
 in

 p
ost-in

d
ep

en
d

en
ce In

d
ia. 

Tw
o d

ecad
es later in

 Jun
e 1995 I w

as in
 Jurub

irá, a 
sm

all villag
e alon

g
 th

e P
acific coast of Colom

b
ia. Th

e 
resid

en
ts of Jurub

irá w
ere p

red
om

in
an

tly A
fro-Colom

-
b

ian
, b

ut th
ere w

ere a few
 in

d
ig

en
ous fam

ilies livin
g

 
th

ere also. It w
as on

e such
 Em

b
erá

 w
om

an
 th

at I m
et 

th
at 

d
ay. 

D
iscoun

tin
g

 
d

ifferen
ces 

in
 

m
y 

attire 
an

d
 

ch
ild

less status, I could
 w

ell h
ave b

een
 h

er d
oub

le. Sh
e 

looked
 at m

e curiously an
d

 asked
 m

e w
h

at river I w
as 

from
, an

d
 w

h
o I w

as visitin
g

 in
 th

e villag
e. I rep

lied
 

th
at I w

as from
 a larg

e city alon
g

 an
 ocean

 on
 th

e oth
er 

sid
e of th

e w
orld

. In
d

eed
, Ch

ristop
h

er Colum
b

us h
ad

 
b

een
 lookin

g
 for m

y p
eop

le an
d

 our lan
d

s. B
ut h

e g
ot 

lost. O
n

 reach
in

g
 th

e A
m

ericas h
e called

 th
e p

eop
le 

h
e m

et “In
d

ian
s.” D

esp
ite th

e d
istan

ce th
en

, sh
e an

d
 

I w
ere related

: p
erh

ap
s n

ot b
y b

lood
, b

ut b
y colon

ial 
m

isad
ven

tures an
d

 m
isrecog

n
ition

 of d
ifferen

ce. 

A
ttention to the connections betw

een places, logics, 
non-hum

ans and their hum
an kin is how

 I bring fem
i-

nist perspectives to bear on m
y w

ork on the interrelated
 

struggles for social and environm
ental justice. 

R
e
c
o
m

m
e
n
d
e
d
 B

ib
lio

g
r
a
p
h
y

Sp
ivak C., G

ayatri. 1995. Im
a

g
in

a
ry M

a
p

s: Th
ree Sto-

ries b
y M

a
h

a
sw

eta
 D

evi. R
outled

g
e.

This is an excellent translation into English of the B
en-

gali journalist and author M
ahasw

eta D
evi’s short stories 

about tribals in India. Spivak’s Translators P
reface and A

f-
terw

ord are an accessible introduction to her com
plex 

ideas. In the form
er, Spivak rem

arks on the distinction
 

betw
een subalterns and organic intellectuals, and the 

ethical challenges of an engagem
ent betw

een them
. The 

A
fterw

ord offers critical insights on “fourth w
orld political 

ecology,” critiques of capitalism
 and the W

orld B
ank, and

 
of “m

ulticultural” approaches including those m
obilized

 
by diasporic scholars in the W

est. They are still relevant 
today.
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ACCIONES Y RESPUESTAS FRENTE A LOS EXTRACTIVISMOS: 
FEMINISMOS TERRITORIALES

“[La] d
efen

sa d
el territorio-tierra p

ara q
ue esté lib

re d
e m

in
ería está m

uy g
en

eralizad
a 

p
ero d

en
tro d

e este viven
 los cuerp

os d
e m

ujeres q
ue están

 vivien
d

o op
resion

es y violen
-

cias. D
e ah

í n
ace el p

lan
team

ien
tos d

e recup
eración

 y d
efen

sa d
el p

rim
er territorio q

ue 
es el territorio-cuerp

o (Loren
a Cab

n
al, 2013. h

ttp
s://w

w
w

.d
iag

on
alp

eriod
ico.n

et/g
lob

al/
d

efen
d

er-territorio-la-m
in

eria-sin
-d

efen
d

er-cuerp
os-m

ujeres-la-violen
cia-sexual-es).

P
ara ab

ord
ar estos in

terrog
an

tes ten
g

o q
ue p

artir d
e 

m
i in

terés p
or la relación

 en
tre g

én
ero y extractivis-

m
os, en

 p
articular la m

in
ería, q

ue surg
ió com

o un
 eje 

d
e in

vestig
ación

 resp
on

d
ien

d
o a p

reg
un

tas sob
re el 

aum
en

to d
e la violen

cia h
acia las m

ujeres y los cuer-
p

os fem
in

izad
os, y la d

estrucción
 d

el territorio y los 
m

ed
ios d

e vid
a d

e d
iversos p

ueb
los in

d
íg

en
as, afrod

e-
scen

d
ien

tes y cam
p

esin
os en

 A
m

érica Latin
a d

eb
id

o a 
la extracción

 m
in

era. P
aralelam

en
te, m

e p
reg

un
té p

or 
las im

p
licacion

es d
el aum

en
to d

e p
rotestas y accion

es 
d

e m
ujeres in

d
íg

en
as, afrod

escen
d

ien
tes y cam

p
esin

as 
en

 con
tra d

e la m
in

ería, q
ue son

 exten
sib

les a otros 
extractivism

os, com
o los asociad

os al con
trol d

el ag
ua, 

los m
on

ocultivos, o la exp
lotación

 d
e h

id
rocarb

uros, y 
p

or las d
em

an
d

as d
e estas m

ujeres sob
re un

a visión
 

territorial q
ue se cen

tra en
 la vid

a. 

Estos p
rocesos p

olíticos, tan
to d

e h
om

b
res com

o d
e 

m
ujeres, q

ue se h
an

 g
en

eralizad
o en

 A
m

érica Latin
a 

se p
ued

en
 en

ten
d

er d
esd

e un
a p

ersp
ectiva fem

in
ista 

d
el esp

acio, la cual p
osicion

a tan
to otras g

eop
olíticas, 

un
as alter-g

eop
olíticas, com

o vision
es territoriales al-

tern
ativas y p

rocesos d
e cuid

ad
o en

 d
iversas escalas, 

em
p

ezan
d

o p
or el cuerp

o-territorio. Esta p
ersp

ectiva 
tam

b
ién

 p
erm

ite com
p

ren
d

er el aum
en

to d
e d

iversas 
form

as d
e violen

cia h
acia las m

ujeres en
 con

textos 
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extractivos, y la em
ergencia de redes de m

ujeres indí-
genas, afrodescendientes y cam

pesinas que plantean
 

críticas y propuestas alternativas a la relación m
oderni-

dad-colonialidad, a la m
ercantilización de la naturale-

za y al patriarcalism
o. D

esde la perspectiva fem
inista 

se repiensan los extractivism
os y sus efectos, al igual 

que la violencia que generan. D
e igual m

anera, se abre 
un espacio conceptual para entender las propuestas 
de m

ujeres sobre un control local de los procesos ex-
tractivos y por ende del subsuelo, es decir, una política 
vertical del territorio. D

e la m
ism

a form
a, de sus de-

m
andas por otras relaciones de género entre hom

bres 
y m

ujeres en procesos de defensa del territorio, trabajo, 
m

ovilizaciones, luchas y resistencias. 

A
 estas dinám

icas políticas de las m
ujeres, no solo en

 
Colom

bia sino en A
m

érica Latina, las denom
ino fem

inis-
m

os territoriales. Entiendo con este concepto las luchas 
territoriales-am

bientales que se centran en el cuidado 
del cuerpo, el territorio, y la naturaleza, y en la crítica 
a los procesos de desarrollo y los extractivism

os. A
 las 

p
rop

uestas q
ue se b

asan
 en

 un
a visión

 d
e la con

tin
ui-

d
a

d
 d

e la
 vid

a
 articulad

a a sus territorios, en
 las cuales 

se p
lan

tea com
o eje cen

tral la d
efen

sa d
e la vid

a, a p
ar-

tir d
e p

rácticas y relacion
es en

tre h
om

b
res y m

ujeres 
y las relacion

es d
e lo h

um
an

o con
 lo n

o-h
um

an
o. D

e 
ig

ual m
an

era, a la d
efen

sa d
e activid

ad
es cotid

ian
as, 

d
e auton

om
ía alim

en
taria y d

e m
od

os d
e vid

a acord
es 

con
 p

rocesos culturales p
articulares. 

B
ib

lio
g
r
a
f
ía

 R
e
c
o
m

e
n
d
a
d
a

Cab
n

al, Loren
a, y A

CSU
R

. Las Seg
ovias. Fem

in
ism

os d
i-

versos: el fem
in

ism
o com

un
ita

rio. M
ad

rid
: A

CSU
R

-Las 
Seg

ovias, 2010.

Este texto p
resen

ta un
a reflexión

 d
esd

e la p
ersp

ectiva 
in

d
íg

en
a d

el territorio y las d
iscusion

es ep
istem

ológ
i-

cas d
esd

e p
rop

uestas q
ue resp

on
d

en
 a otras on

tolog
ías 

y, p
or con

sig
uien

te, a esp
acialid

ad
es altern

ativas. 
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erlin
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Las mujeres y la justicia ambiental. 
Ecologías del cuerpo y políticas de conocimiento

D
esd

e h
ace alg

un
os añ

os trab
ajo con

 d
iferen

tes org
a-

n
izacion

es territoriales p
ara reun

ir evid
en

cias sob
re la 

con
strucción

 d
e d

em
an

d
as am

b
ien

tales en
 d

iferen
tes 

lug
ares d

e A
rg

en
tin

a.  M
is trab

ajos d
e cam

p
o se h

an
 

con
cen

trad
o en

 seg
uir los p

asos d
e d

iferen
tes exp

eri-
en

cias d
e “ep

id
em

iolog
ía p

op
ular”, es d

ecir, form
as d

e 
p

rod
ucción

 d
e con

ocim
ien

to en
 las q

ue los p
ob

lad
ores 

y g
rup

os afectad
os p

or d
iversos p

elig
ros am

b
ien

tales 
d

esarrollan
 d

iferen
tes in

vestig
acion

es p
ara estab

lecer 
los oríg

en
es d

e los p
rob

lem
as d

e salud
 q

ue los aq
ue-

jan
. A

 d
iferen

cia d
e la ep

id
em

iolog
ía trad

icion
al (real-

izad
a p

or cien
tíficos), la ep

id
em

iolog
ía p

op
ular b

usca 
in

corp
orar en

 el an
álisis eslab

on
es causales d

e m
ay-

or alcan
ce, lo q

ue in
cluye tom

ar en
 con

sid
eración

 los 
in

tereses em
p

resarios, las d
ecision

es g
ub

ern
am

en
tal-

es y las reg
ulacion

es. Se trata d
e in

vestig
acion

es q
ue 

b
uscan

 estab
lecer cuáles son

 los actores resp
on

sab
les 

y, p
or eso m

ism
o, sus p

rin
cip

ales resultad
os se tran

s-

form
an

 en
 reclam

os q
ue exig

en
 d

iferen
tes form

as d
e 

rep
aración

 a los cuerp
os afectad

os. 

Es im
p

ortan
te señ

alar q
ue la m

ayoría d
e estos m

ovi-
m

ien
tos están

 in
teg

rad
os p

or m
ujeres. En

 B
uen

os A
i-

res, el g
rup

o d
e las “M

ad
res d

e las Torres” se org
a-

n
izó p

ara im
p

ed
ir el in

g
reso d

e cam
ion

es a un
a p

lan
ta 

d
e tratam

ien
to d

e resid
uos, h

asta log
rar el cierre d

e 
la p

lan
ta. En

 la p
rovin

cia d
e Córd

ob
a, las “M

ad
res d

el 
b

arrio Ituzain
g

ó” p
rotag

on
izaron

 d
iferen

tes p
rotestas 

y accion
es jud

iciales en
 con

tra d
e las em

p
resas q

ue fu-
m

ig
aron

 con
 g

lifosato sus lug
ares d

e resid
en

cia.

La n
oción

 d
e los “in

tereses p
rácticos d

e g
én

ero” ex-
p

lica p
or q

ué las m
ujeres actúan

 colectivam
en

te en
 

resp
uesta a d

iversas am
en

azas d
irig

id
as a sus fam

il-
ias o com

un
id

ad
es y asum

en
 la autorid

ad
 p

ara h
ab

lar 
en

 
rep

resen
tación

 
colectiva. 

Estas 
m

ujeres 
p

ien
san
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h
olísticam

en
te y h

acen
 in

vestig
acion

es sob
re p

rob
-

lem
as locales y g

lob
ales, p

orq
ue su m

arco d
e acción

 
se org

an
iza en

 torn
o a la realid

ad
 m

aterial d
e sus co-

m
un

id
ad

es. 

La m
atern

id
ad

 com
o eje d

e id
en

tificación
, n

o solo re-
m

ite a lo estrictam
en

te “d
om

éstico”, sin
o tam

b
ién

 a 
aq

uello q
ue p

rop
orcion

a un
 sustrato vital p

ara el ac-
tivism

o d
e las m

ujeres y la resisten
cia d

e la com
un

i-
d

ad
 m

ás am
p

lia. Es p
osib

le h
ab

lar d
e un

a con
cien

cia 
fem

en
in

a p
ara d

escrib
ir la b

ase d
e la acción

 p
olítica d

e 
las m

ujeres q
ue, al p

roclam
ar su id

en
tid

ad
 com

o esp
o-

sas y m
ad

res, lo h
acen

 en
 los térm

in
os q

ue su cultura 
d

icta, p
ero tam

b
ién

 h
acen

 d
em

an
d

as al Estad
o y a los 

ag
en

tes sociales p
od

erosos en
 p

os d
e la realización

 d
e 

esas resp
on

sab
ilid

ad
es.

El d
iálog

o con
 estas m

ujeres m
e h

a llevad
o a un

a re-
visión

 p
rofun

d
a d

e m
i exp

erien
cia com

o m
ujer y com

o 
acad

ém
ica. Sus m

od
os y estrateg

ias d
e ab

ord
ar el p

rob
-

lem
a (q

ue in
cluyen

 en
trevistas, reg

istros d
e cam

p
o y la 

b
úsq

ued
a in

cesan
te d

e in
form

ación
) m

e recuerd
an

 q
ue 

allí afuera, m
ás allá d

e los m
uros d

e la un
iversid

ad
, h

ay 
otras in

vestig
ad

oras cap
aces d

e con
struir in

ven
tarios 

d
e p

rob
lem

as com
un

es y d
e reclam

ar accion
es p

olíti-
cas d

e rep
aración

 y recon
ocim

ien
to. 

B
ib

lio
g
r
a
f
ía
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e
c
o
m

e
n
d
a
d
a
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oun

g
, 
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M
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a
n

d
 

th
e 

p
oli-

tics of d
ifferen

ce, N
J: P

rin
ceton

 U
n

iversity P
ress.

M
ies, M

aría y Sh
iva, V

an
d

an
a (1997). Ecofem

in
ism

o. 
Teoría

 crítica
 y p

ersp
ectiva

s, B
arcelon

a, Icaria.
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Miradas feministas al espacio urbano

Tal com
o lo h

e p
lan

tead
o en

 d
iferen

tes esp
acios

1 (Soto, 
2009; Soto, 2011; Soto, 2014), la in

corp
oración

 d
e la 

categ
oría d

e g
én

ero m
arca un

a esp
ecificid

ad
 en

 el 
estud

io d
e los esp

acios urb
an

os. En
 p

rim
er lug

ar, se 
p

on
e en

 el cen
tro el cuestion

am
ien

to al uso exten
d

i-
d

o d
e las clásicas d

icotom
ías g

eog
ráficas tales com

o 
p

úb
lico-p

rivad
o, ab

ierto-cerrad
o, cen

tro-p
eriferia, p

ro-
d

ucción
-rep

rod
ucción

, m
óvil-in

m
óvil, asociad

as a las 
n

ocion
es d

e m
asculin

id
ad

 y fem
in

id
ad

, q
ue h

an
 sid

o 
fun

d
am

en
tales tan

to p
ara p

en
sar com

o p
ara d

iseñ
ar 

1   Soto, P
aula (2009). “Lo p

úb
lico y lo p

rivad
o en

 la ciud
ad

”, R
evista 

Ca
sa

 a
b

ierta
 a

l tiem
p

o. V
ol. II, 4ª ép

oca N
° 17, corresp

on
d

ien
te al 

m
es d

e m
arzo.

Soto, P
aula (2011). “La ciud

ad
 p

en
sad

a, la ciud
ad

 vivid
a, la ciud

ad
 

im
ag

in
ad

a. R
eflexion

es teóricas y em
p

íricas. R
evista La

 V
en

ta
n

a
. 

Cen
tro d

e Estud
ios d

e G
én

ero d
e la U

n
iversid

ad
 d

e G
uad

alajara. 
N

úm
. 34, D

iciem
b

re 2011, p
p

. 7-38.
Soto, P

aula (2014). “P
atriarcado y orden urbano. N

uevas y viejas for-
m

as de dom
inación de género en la ciudad”. R

evista V
enezolana de 

Estudios de la M
ujer, Enero-junio 2014, V

ol. 19, N
úm

. 42, pp. 199-214.

las ciud
ad

es. En
 seg

un
d

o lug
ar, el con

cep
to d

e g
én

e-
ro p

erm
ite visib

ilizar las relacion
es d

e p
od

er q
ue se 

articulan
 al esp

acio, d
e m

an
era q

ue el p
od

er cruza 
d

istin
tas escalas esp

aciales: el cuerp
o, los lug

ares d
e 

trab
ajo, los esp

acios d
om

ésticos, sitios p
ara esp

ar-
cim

ien
to, los cen

tros com
erciales, las p

lazas, el b
arrio, 

la com
un

id
ad

, en
 tod

os es p
osib

le ver las d
iferen

cia-
cion

es g
eog

ráficas d
e la m

asculin
id

ad
, la fem

in
id

ad
 y 

sus sig
n

ificad
os. En

 tercer lug
ar, ad

op
tar el en

foq
ue 

d
e g

én
ero con

trib
uye a d

esn
aturalizar las id

en
tid

ad
es 

com
o esen

cia fem
en

in
a o m

asculin
a; en

 efecto, d
es-

d
e un

a p
ersp

ectiva g
eog

ráfica se h
a en

fatizad
o en

 q
ue 

las id
en

tid
ad

es d
e g

én
ero solo son

 com
p

ren
sib

les en
 el 

cruce etn
ia, ed

ad
, n

acion
alid

ad
, clase, etc., cuyas m

ar-
cas son

 siem
p

re esp
aciales.

U
n

 caso q
ue h

e an
alizad

o (Soto, 2014) en
 este últim

o 
tiem

p
o es la m

ovilid
ad

 y los d
on

d
e en

con
tram

os q
ue la 
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p
lan

ificación
 d

e los tran
sp

ortes h
a ig

n
orad

o las n
ecesi-

d
ad

es d
e las m

ujeres en
 su d

iseñ
o. A

sí, la evid
en

cia 
em

p
írica in

d
ica q

ue h
ay p

atron
es d

e d
esp

lazam
ien

to 
d

iferen
ciales: las m

ujeres se d
esp

lazan
 m

ás a p
ie y en

 
tran

sp
orte p

úb
lico; p

rop
orcion

alm
en

te, tien
en

 m
en

os 
p

erm
isos y licen

cias d
e con

d
ucir y con

d
ucen

 m
en

os; 
viajan

 en
 coch

e com
o p

asajeras con
 m

ayor frecuen
cia; 

se d
esp

lazan
 m

en
os p

or trab
ajo y m

ás p
or com

p
ras y 

tareas asociad
as al cuid

ad
o; tien

d
en

 a vivir m
ás cerca 

d
e su lug

ar d
e trab

ajo; las m
ujeres llevan

 a sus h
ijos en

 
b

razos o carg
an

 p
aq

uetes cuan
d

o utilizan
 el tran

sp
orte 

p
úb

lico, lo q
ue im

p
lica q

ue las m
ujeres viajen

 a velocid-
ad

es sig
n

ificativam
en

te m
ás len

tas. Q
ué efectos tien

e 
esto en

 la m
ovilid

ad
 cotid

ian
a d

e las m
ujeres en

 Ciud
ad

 
d

e M
éxico es la p

reg
un

ta d
e in

vestig
ación

 q
ue m

ueve 
m

i in
vestig

ación
.

B
ib

lio
g
r
a
f
ía

 R
e
c
o
m

e
n
d
a
d
a

M
cD

ow
ell, Lin

d
a (2000). G

én
ero, id

en
tid

a
d

 y lug
a

r, un
 

estud
io d

e la
s g

eog
ra

fía
s fem

in
ista

s. M
ad

rid
: Cáted

ra. 

Es un
a referen

cia in
d

isp
en

sab
le p

ara acercarse a las 
p

reg
un

tas sob
re cóm

o las relacion
es d

e g
én

ero son
 in

-
fluen

ciad
as p

or el esp
acio y al m

ism
o tiem

p
o el esp

acio 
con

trib
uye a crear las d

iferen
cias d

e g
én

ero en
 m

últi-
p

les escalas esp
aciales.
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Aspectos espaciales de 
gestión de riesgos de desastres con 
perspectiva de género e interseccionalidad

El q
uin

to rep
orte d

el P
an

el In
terg

ub
ern

am
en

tal so-
b

re 
Cam

b
io 

Clim
ático 

recon
oce 

el 
in

crem
en

to 
d

e 
la 

in
eq

uid
ad

 
d

e 
g

én
ero 

com
o 

con
secuen

cia 
d

e 
los 

even
tos 

clim
áticos 

y 
d

esastres 
relacion

ad
os 

con
 

el 
cam

b
io 

clim
ático 

en
 

in
terrelación

 
con

 
m

ecan
ism

os 
socio-econ

óm
icos 

e 
in

stitucion
ales 

q
ue 

p
erp

etúan
 

vuln
erab

ilid
ad

es d
iferen

ciad
as. M

en
cion

ar vuln
erab

il-
id

ad
es d

iferen
ciad

as es recon
ocer q

ue las m
ujeres o 

los h
om

b
res, en

 su con
jun

to, n
o con

stituyen
 g

rup
os 

h
om

og
én

eos, sin
o q

ue p
resen

tan
 g

ran
d

es d
iferen

cias 
en

 razón
 d

e d
iferen

ciacion
es e in

eq
uid

ad
es, n

o solo 
con

 b
ase en

 el g
én

ero sin
o tam

b
ién

 en
 la raza/etn

ia, la 
clase social y otras variab

les com
o ed

ad
 y d

is/cap
aci-

d
ad

es físicas. En
 el cam

p
o d

e los estud
ios d

e g
én

ero, 
las in

terrelacion
es d

el g
én

ero con
 otros m

ecan
ism

os 
d

e exclusión
, d

iscrim
in

ación
 u op

resión
, b

asad
os en

 
d

esig
uald

ad
es sociales y d

e p
od

er relativos a cuestio-
n

es raciales/d
e etn

icid
ad

, d
e clase y otras característi-

cas d
e los in

d
ivid

uos, se d
en

om
in

a in
terseccion

alid
ad

.

A
 su vez, tales vulnerabilidades ante eventos clim

áticos 
y desastres guardan estrecha relación con la segregación

 
socioespacial, puesto que personas y grupos sociales, ya 
de por si vulnerables ―en razón de las diferenciaciones e in-
equidades m

encionadas― se vuelven aún m
ás vulnerables 

cuando están geográficam
ente segregados y expuestos 

a am
enazas naturales recurrentes, por ejem

plo, inunda-
ciones, deslaves y derrum

bes por lluvias torrenciales y 
huracanes.

En
 térm

in
os d

e g
én

ero y esp
acio, ejem

p
los d

e asp
ec-

tos im
p

ortan
tes p

ara la g
estión

 d
e riesg

os d
e d

esas-
tres son

:

• 
Las cap

acid
ad

es d
e m

ovilid
ad

 física d
e las p

erso-
n

as an
te em

erg
en

cias (sab
er con

d
ucir m

ed
ios d

e 
tran

sp
orte, sab

er n
ad

ar, etc.).



LIBERTAD CHAVEZ - RODRIGUEZBoletina No. 5 Espacialidades Feministas

186

• 
U

so y perm
anencia diferenciada en espacios públi-

cos y privados en razón de actividades m
ayoritaria-

m
ente asignadas con base en el género a hom

bres 
(trabajo rem

unerado fuera del hogar) y m
ujeres 

(labores dom
ésticas, crianza y cuidado de niños, 

enferm
os y adultos m

ayores), respectivam
ente, lo 

que im
plica:

1. 
A

cceso d
iferen

ciad
o a m

ed
ios d

e com
un

i-
cación

 e in
form

acion
es sob

re am
en

azas n
a-

turales.

2. 
D

iferen
cias en

 la exp
osición

 a riesg
os d

uran
-

te em
erg

en
cias, p

.ej., m
ayor con

tacto con
 

el ag
ua (con

tam
in

ad
a) p

or p
arte d

e m
ujeres 

y m
ayor asig

n
ación

 d
e tareas d

e rescate a 
h

om
b

res.

3. 
D

iferen
cias 

en
 

las 
p

osicion
es 

d
e 

p
od

er, 
d

on
d

e p
red

om
in

a com
ún

m
en

te la m
asculi-

n
a, en

 la n
eg

ociación
 y tom

a d
e d

ecision
es 

sob
re 

lab
ores 

d
e 

p
reven

ción
, 

evacuación
, 

retorn
o a los h

og
ares y recup

eración
 d

e las 
con

d
icion

es d
e vid

a.

N
o obstante, la transversalización de la perspectiva de 

género en la gestión de riesgos de desastres seguirá 
siendo incom

pleta y socialm
ente injusta m

ientras no se 
incluyan en ella perspectivas de diversidad social, en las 
que se tom

en en consideración tanto las características 
que diferencian a los individuos, com

o las desigualdades 
relativas al entrelazam

iento de cuestiones de género, 

raza/etnia y clase, las cuales tienen un papel fundam
en-

tal en la determ
inación de la vulnerabilidad social ante 

desastres.

B
ib

lio
g
r
a
f
ía

 R
e
c
o
m

e
n
d
a
d
a

O
lofsson, A

nna, Zinn, Jens. O
., G

riffin, G
abirelle, G

iritli 
N

ygren, K
atarina, Cebulla, A

ndreas, y H
annah-M

offat, 
K

elly. (2014). The m
utual constitution of risk and in-

equalities: Intersectional risk theory. H
ealth, R

isk &
 Soci-

ety, 16(5), 417-430. doi:10.1080/13698575.2014.942258

El artículo exp
on

e d
e m

an
era clara los en

trelazam
ien

-
tos d

e d
iversas d

esig
uald

ad
es sociales y cuestion

es d
e 

riesg
o, y p

rop
on

e un
a teoría in

terseccion
al d

el riesg
o 

en
 la q

ue afirm
a q

ue el riesg
o y las d

esig
uald

ad
es se 

con
stituyen

 y refuerzan
 recíp

rocam
en

te.












