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Resumen

Este trabajo presenta una revisión ampliada de las contribuciones de la Geo-
grafía Feminista a la comprensión del género y el espacio. A partir de un aná-
lisis bibliográfico de tres artículos científicos, un libro y una tesis de maestría, 
se identificaron diez categorías de análisis clave y se construyó una concep-
tualización del género y el espacio desde la perspectiva de la Geografía Fe-
minista. Se incorporan perspectivas interseccionales y decoloniales para en-
riquecer la discusión y ofrecer una visión más completa de las relaciones de 
poder en el espacio.

Palabras clave: Geografía Feminista, género, espacio, interseccionalidad, de-
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Extended analysis of gender, space, and 
Feminist Geography with intersectional and 

decolonial perspectives

Introducción

La comprensión del género y el espacio ha sido 
objeto de un intenso debate académico en di-
versas disciplinas, incluyendo la geografía. La 
Geografía Feminista emerge como una corrien-
te crítica que cuestiona las perspectivas tradi-
cionales sobre el espacio y propone un análisis 
que integra la dimensión de género. Este enfo-
que sostiene que el espacio no es un ente neu-
tral, sino que está configurado por relaciones de 
poder, incluyendo aquellas basadas en el géne-
ro.

En este contexto, la Geografía Feminista busca 
ampliar la conceptualización del género y el es-
pacio, destacando cómo las relaciones de poder 
influyen en la construcción social y espacial. Se-
gún Riveros Alfonso (2010), el género es un cam-
po de estudio fundamental que ofrece un enfo-
que teórico alternativo dentro de la geografía, y 
el espacio actúa como el escenario donde se re-
presentan los roles de género y las dinámicas de 
poder (p. 2, p. 107). En lugar de ver género y es-

pacio como conceptos separados, esta corriente 
los considera complementarios, formando una 
pareja analítica que permite una comprensión 
más profunda de las relaciones de poder en el 
territorio (Riveros Alfonso, 2010, p. 106).

Para explorar estas ideas, este trabajo se centra 
en una revisión exhaustiva de literatura relevan-
te en el campo de la Geografía Feminista. Se 
seleccionaron y analizaron tres artículos cientí-
ficos clave, un libro y una tesis de maestría que 
ofrecen perspectivas diversas sobre la interac-
ción entre género y espacio. El primer artícu-
lo, “Sobre género y espacio: una aproximación 
teórica” de Paula Soto Villagrán (2003), ofrece 
un análisis de cómo el espacio sostiene nues-
tras prácticas sociales y luchas políticas, propo-
niendo categorías para el estudio del espacio y 
género (p. 8).  El segundo, “Geografía feminista: 
una perspectiva internacional” de Janice Monk 
y M. Dolores García Ramón (1987), traza la evo-
lución de la geografía feminista desde los años 
70, destacando la ampliación de perspectivas 
sobre las mujeres y las relaciones de género. El 
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tercer artículo, “La geografía del género: sobre 
visibilidad, identidad y relaciones de poder” de 
Lia Karsten y Donny Meertens, examina el de-
sarrollo conceptual en la geografía del género.
 
Complementando estos textos, el libro “Géne-
ro, identidad y lugar” de Linda McDowell (2000)  
aborda la evolución teórica de los conceptos de 
género y espacio, mientras que la tesis de Mar-
cela Riveros Alfonso (2010) ofrece un análisis de 
cómo las representaciones sociales y las prácti-
cas espaciales reflejan dinámicas de inclusión y 
exclusión en una comunidad específica.

El objetivo de este análisis bibliográfico es deve-
lar la construcción de los conceptos de género y 
espacio, y explorar cómo se relacionan según di-
versos marcos teóricos. Asimismo, se incorpora-
ron perspectivas interseccionales y decoloniales 
para enriquecer la discusión e identificar cate-
gorías de análisis que pueden aportar al desa-
rrollo de futuras investigaciones.

Metodología

La metodología empleada en este estudio con-
sistió en una revisión bibliográfica exhaustiva de 
trabajos relevantes en el campo de la Geografía 
Feminista. Se seleccionaron y analizaron en pro-
fundidad tres artículos científicos, un libro y una 
tesis de maestría que abordan el tema de géne-
ro, espacio y Geografía Feminista.

El análisis de estos textos permitió identificar 
diez categorías clave que pueden ser utilizadas 
para futuras investigaciones en este campo. 
La revisión también incluyó la construcción de 
una conceptualización del género y el espacio 
desde la perspectiva de la Geografía Feminista. 
Para enriquecer la discusión, se incorporaron 
perspectivas interseccionales y decoloniales, lo 
cual permitió ofrecer una visión más completa 
y matizada de las relaciones de poder en el es-
pacio.

El proceso de análisis se centró en la identifica-
ción de temas recurrentes, teorías relevantes y 
metodologías utilizadas en los trabajos seleccio-
nados. Esto facilitó la elaboración de un marco 
teórico sólido y la propuesta de nuevas catego-
rías de análisis que pueden contribuir significa-
tivamente al desarrollo de futuras investigacio-
nes en Geografía Feminista.

Resultados

La geografía de género ha aportado significa-
tivamente a la conceptualización del género 
(Tabla 1), evolucionando desde planteamientos 

estrictamente feministas hasta un reconoci-
miento del género como una construcción so-
cial. A lo largo de su historia, esta disciplina ha 
mostrado cómo el espacio actúa como el esce-
nario donde se configuran identidades, se esta-
blecen roles y se visibilizan las relaciones de po-
der. En esta evolución, se ha logrado entender 
que el espacio y el género no son entidades se-
paradas, sino conceptos que se interrelacionan 
de manera dinámica y complementaria. Es en el 
espacio donde el género desempeña sus roles, 
se establecen conductas y se manifiestan las es-
tructuras de poder.

A través del análisis de diversos textos, se ha 
encontrado que el género y el espacio están 
profundamente entrelazados. En sus estudios, 
Paula Soto Villagrán (2003) resalta cómo la 
construcción simbólica de la diferencia sexual 
ha sido clave en la creación de espacios especí-
ficos para cada género. Soto Villagrán argumen-
ta que el espacio actúa como un referente de 
identidad, permitiendo a los sujetos construir 
relaciones sociales y conformar el tejido social, 
en el que las diferencias de género se manifies-
tan y se reproducen.

Por su parte, Linda McDowell (2000) aborda 
el género desde dos perspectivas principales: 
como una construcción simbólica y como una 
relación social. McDowell sostiene que el géne-
ro no solo organiza la diferencia sexual, sino que 
también se evidencia en las divisiones espacia-
les. Este enfoque revela cómo las relaciones de 
género se reflejan en la organización del espa-
cio y, a su vez, cómo estas divisiones espaciales 
afectan las relaciones sociales.

Sumado a esto, Janice Monk y M. Dolores Gar-
cía Ramón (1987) destacan que el género actúa 
como una fuente de desigualdades, donde los 
espacios y lugares no son neutrales, sino que re-
flejan las cosmovisiones y las estructuras de po-
der asociadas a las experiencias de las mujeres. 
Su trabajo muestra que los espacios pueden ser 
tanto escenarios de opresión como de resisten-
cia para las mujeres.

En este sentido, Lia Karsten y Donny Meertens 
(1992) se enfocan en el género como un conjun-
to de actividades y relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, argumentando que el es-
pacio es una base constituyente de la identidad. 
Su análisis ilustra cómo las actividades diarias y 
las relaciones de poder están mediadas por el 
espacio y el género, evidenciando la importan-
cia de considerar estos factores en el estudio de 
las identidades.
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Para finalizar, Marcela Riveros Alfonso (2010), 
en su tesis, explora cómo el género y el espa-
cio se construyen mutuamente. Riveros Alfon-
so muestra cómo el lugar de las mujeres en la 
sociedad y en el espacio refleja su posición en 
las estructuras de poder y las prácticas sociales 
de la comunidad. Su estudio demuestra que el 
análisis del género y el espacio ofrece una visión 
más compleja de la inclusión y exclusión social.

Además de estas perspectivas, es fundamental 
incorporar enfoques interseccionales y decolo-
niales para enriquecer la discusión sobre géne-
ro y espacio. Las perspectivas interseccionales, 
como las propuestas por Hopkins (2019), am-
plían el análisis al considerar cómo diferentes 
identidades y formas de opresión interactúan y 
se cruzan, afectando las experiencias de las per-
sonas en distintos contextos espaciales. Este en-
foque permite una comprensión más matizada 
de cómo las relaciones de poder y las desigual-
dades se manifiestan en el espacio, teniendo en 
cuenta múltiples dimensiones como la raza, la 
clase y la etnicidad.

Por otro lado, los enfoques decoloniales, como 

los abordados por Vázquez Laba, Risquez 
Buonaffina, Perazzolo y Giménez Mercado 
(2014), cuestionan las narrativas dominantes y 
ofrecen alternativas a las perspectivas eurocén-
tricas en el estudio del género y el espacio. Los 
enfoques decoloniales buscan deshacer las je-
rarquías establecidas y valoran los conocimien-
tos y experiencias de las comunidades margina-
das. Este marco teórico permite explorar cómo 
las estructuras de poder globales afectan las 
relaciones de género en contextos específicos y 
promueve una visión más inclusiva y diversa de 
las dinámicas espaciales.

En resumen, la integración de perspectivas in-
terseccionales y decoloniales en el análisis del 
género y el espacio no solo confirma la com-
plementariedad de estos conceptos, sino que 
también amplía el marco teórico de la Geogra-
fía Feminista. Este enfoque enriquecido ofrece 
una comprensión más profunda de las dinámi-
cas sociales y de poder, permitiendo explorar las 
experiencias diversas de las personas en el es-
pacio y cuestionar las estructuras hegemónicas 
que las configuran.

Tabla 1. Construcción conceptual género, espacio, género-espacio.

Documento Género Espacio Espacio y género

Sobre género y 
espacio una apro-
ximación teórica.

Paula Soto Villa-
grán (2003).

“Construcción simbólica 
de la diferencia sexual 
ha sido fundamental en 
la configuración de es-
pacios específicamente 
para uno y otro” (p. 88)

“Es una referencia iden-
titaria que permite a los 
sujetos construir relacio-
nes sociales y a través 
de estas, conformar la 
trama social en las que 
se juega su ubicación y 
movilidad en el mapa 
social.” (p. 88)

“En el espacio donde 
se actualizan y ponen 
en juego las nociones 
culturales de género, 
que se concretan en 
actividades, prácticas, 
y conductas realizadas 
cotidianamente, que 
están estrechamente 
ligadas con una concep-
ción del mundo y con la 
construcción subjetiva 
del sujeto. 

El género es un elemen-
to relevante en la pro-
ducción de imaginarios 
geográficos imbuidos 
de simbolismos, poder y 
significados que dividen 
esferas, dominios, ámbi-
tos diferenciados donde 
es posible localizar uno y 
otro género.” (p. 88)

Género, identi-
dad y lugar.

Linda McDowell 
(2000).

El género, según Moore, 
debe considerarse desde 
dos perspectivas: «Como 
construcción simbólica 
o como relación social». 
(p.20)

Un cuerpo, aunque no 
todos los estudiosos de 
la geografía lo crean, 
es un lugar. Se trata del 
espacio en el que se lo-
caliza el individuo, y sus 
límites resultan más o

Henrietta Moore (1988) 
«qué significa ser mujer, 
cómo varía en el tiempo 
y el espacio la concep-
ción cultural de la cate-
goría “mujer”, y cómo 
influye esa idea en la
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Género como signifi-
cado simbólico y como 
conjunto de relaciones 
sociales materiales.

Creación social del gé-
nero, en sus divisiones y 
en los significados sim-
bólicos asociados a lo fe-
menino y lo masculino. 
(p.27)

Creación social o cultural 
del sexo.

El género es la organi-
zación social de la di-
ferencia sexual, lo cual 
no significa que refleje 
unas diferencias natura-
les e inmutables entre el 
hombre y la mujer; por el 
contrario, el género sería 
aquel pensamiento que 
dota de significado a las 
diferencias anatómicas 
[...] Sólo podemos enten-
der las diferencias sexua-
les como una función de 
nuestro pensamiento 
sobre el cuerpo, un pen-
samiento que nunca es 
puro, porque no se pue-
de aislar de su relación 
con un amplio número 
de contextos discursivos 
(Scott, 1988, p.2).

menos impermeables 
respecto a los restan-
tes cuerpos. Aunque no 
cabe duda de que los 
cuerpos son materiales 
y poseen ciertas caracte-
rísticas como la forma y 
el tamaño, de modo que, 
inevitablemente, ocu-
pan un espacio físico, lo 
cierto es que su forma 
de presentarse ante los 
demás y de ser percibi-
do por ellos varía según 
el lugar que ocupan en 
cada momento. (p. 59)

El estudio del cuerpo ha 
transformado también 
la comprensión del es-
pacio,porque ha demos-
trado que las divisiones 
espaciales —en la casa o 
en el puesto de trabajo, 
en el plano de la ciudad 
o del Estado-nación— 
reflejan y se ven refleja-
das en las actuaciones 
y relaciones sociales de 
carne y hueso (p. 61)

El primer lugar físico de 
la identidad personal, 
la escala del cuerpo, es 
una construcción social. 
El lugar del cuerpo es-
tablece la frontera entre 
el yo y el otro, tanto en 
el sentido social como 
en el físico, e implica la 
creación de un «espacio 
personal» que se añade 
al espacio literalmente 
fisiológico. El cuerpo es 
también un «lugar cul-
tural con significados de 
género» (p.68)

El espacio y el lugar son 
sexuados y tienen un 
carácter de género, y las 
relaciones de género y la 
sexualidad están«espe-
cializadas». (p.101)

«la ciudad organiza y 
orienta a la familia y las 
relaciones sociales y se-
xuales, en la medida en 
que divide la vida cul-
tural en dos terrenos, el 
público y el privado, y 
separa y define geográ-
ficamente las posiciones 
sociales concretas y el 
puesto que ocupan los 
individuos y los grupos».

situación de las mujeres 
dentro de cada socie-
dad». (p.20)

Investigar y sacar a la luz 
la relación que hay entre 
las divisiones de género 
y las divisiones espacia-
les, para descubrir cómo 
se constituyen mutua-
mente, y mostrar los 
problemas ocultos tras 
su aparente naturalidad. 
(p. 27)

Hasta qué punto los 
hombres y las mujeres 
experimentan de un 
modo distinto los luga-
res y los espacios, y mos-
trar que tales diferencias 
forman parte de la cons-
titución social tanto del 
lugar como del género. 
(p.27)

Las relaciones de géne-
ro interesan también a 
las geógrafas porque las 
divisiones espaciales —
público y privado; dentro 
y fuera— tienen una im-
portancia fundamental 
para la construcción so-
cial de las divisiones de 
género. (p.27)

Geografía femi-
nista:  una pers-
pectica internaci-

El género es una fuente 
de desigualdades.

Los espacios y lugares 
que las mujeres crean 
para ellas y en sus visio-

El papel del género en la 
configuración de estruc-
turas y comportamien-
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onal.

Janice Monk y M. 
Dolores García, 
Ramón (1987). 

nes del Mundo (p.148). tos espaciales y las rela-
ciones humanas con el 
lugar.

La geografía feminista 
examina como los siste-
mas políticos y económi-
cos y los valores cultura-
les configuran los roles 
de los géneros y sus re-
laciones de modo que 
determinan o restringen 
sus elecciones espacia-
les (p.149)

Los roles de género con-
figuran comportamien-
tos espaciales a escala 
intraurbana, a través del 
examen de las relaciones 
entre responsabilidades 
domésticas de las muje-
res y su trabajo fuera del 
hogar (p.150).

La geografía del 
género: sobre 
visibilidad, identi-
dad y relaciones 
de poder.

Lia Karsten y 
Donny Meertens 
(1992).

Rol de género remite al 
conjunto de actividades, 
actitudes, normas y va-
lores socialmente asig-
nados a uno de los dos 
sexos (géneros). 

Relaciones de género 
remiten a las relaciones 
de poder entre hombres 
y mujeres.

El espacio como base 
constituyente y afirma-
tiva de su identidad. 
El espacio desborda 
entonces su marco geo-
gráfico y se convierte en 
un concepto que remite 
a las nociones de au-
tonomía e identidad, y 
también a las prácticas 
sociales concomitantes 
en que problemas indi-
viduales son llevados al 
plano colectivo y público 
y, por lo tanto, al de la 
responsabilidad civil. 
(p.188).

El espacio debe enten-
derse en forma dialéc-
tica: el hábitat urbano, 
por ejemplo, es una 
construcción social que 
refleja la estructura de 
poder de la sociedad 
articulando clase y gé-
nero. Pero a la vez ejerce 
influencia sobre ese or-
den social, literalmente 
petrificándolo, obsta-
culizando la generación 
de nuevas divisiones de 
trabajo que permitieran 
modificar la correlación 
de fuerzas existente (p. 
187)

La construcción de 
género es un proceso 
social, con especificidad 
temporal y espacial, 
cuyos resultados se de-
finen y redefinen con la 
permanente interacción 
de mujeres y hombres 
entre sí y con las estruc-
turas de la sociedad 
(p.182).

Genero y Lugar.

Estudio de caso 
en la Vereda San-
ta Lucía, Munici-
pio de Cabrera, 
Región del Su-
mapaz.

“El género, como ela-
boración simbólica de 
la diferencia sexual, 
ha sido determinante 
en la distribución es-
pecífica de espacios 
para cada sexo, lo cual 
ha conformado cierta 

“una porción determi-
nada de espacio y como 
un escenario particu-
lar que es posible loca-
lizar, es decir que bajo 
esta somera definición 
un potrero, un cerro, 
una cuchilla, la casa,

“trata sobre las variacio-
nes espaciales en el gé-
nero y las relaciones cau-
sales que están detrás 
de ellas” (p.3)
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Marcela Riveros 
Alfonso (2010).

geografía social. De ahí 
que hablar del lugar de 
la mujer no sólo sea alu-
dir a su posición en la 
sociedad, sino también a 
su ubicación en el espa-
cio” (p.113).

la escuela, entre otros, 
ya se podrían catalogar 
como lugares. Sin em-
bargo, el lugar es una 
construcción social y es 
el sitio donde se desa-
rrolla la vida cotidiana, 
por consiguiente, los 
lugares poseen diferen-
tes significados que se 
mantienen y alteran por 
el efecto de las relacio-
nes desiguales de poder 
que varían con el tiem-
po” (p.4)

 “un espacio de identi-
dad, relacional e históri-
co” (p.6)

Fuente: Propia.

Categorías de análisis en la Geografía 
de Género: Conceptos clave para 
examinar el género y el espacio

Las categorías de análisis en la Geografía de 
Género  son conceptos fundamentales que fa-
cilitan la comprensión de cómo el género y el 
espacio se interrelacionan en diferentes con-
textos. Estas categorías surgen de un análisis 
exhaustivo de la literatura sobre la Geografía de 
Género y están diseñadas para orientar futuras 
investigaciones, proporcionando un marco teó-
rico que permite identificar patrones y relacio-
nes significativas entre el género y el espacio.

En este contexto, las categorías de análisis se es-
tructuran en torno a una serie de temas clave 
que reflejan cómo las dinámicas de género se 
manifiestan y se negocian en el espacio. Estos 
conceptos abarcan desde la percepción de los 
espacios urbanos por parte de las mujeres, has-
ta las estrategias de resistencia que emergen en 
la interacción entre género y espacio. En la ta-
bla 2 se presenta un resumen de estas catego-
rías, ilustrando los temas y conceptos clave que 
guían el análisis en esta área de estudio.

 ‒ Imaginarios: Cómo las mujeres perciben y 
articulan su realidad urbana. Soto Villagrán 
(2011) argumenta que las percepciones del 
espacio están profundamente influidas por 
el género y que los imaginarios urbanos re-
flejan y refuerzan estas percepciones.

 ‒ Asociaciones de Términos: Oposiciones es-
paciales y temporales entre lo femenino y 
lo masculino. McDowell (1999) enfatiza que 
las oposiciones binarias entre espacios pú-
blicos (masculinos) y espacios privados (fe-
meninos) están en constante negociación y 

disputa.

 ‒ Cambios y Transformaciones de la Coti-
dianidad: La apropiación de espacios por 
las mujeres y cómo rompen con lo espera-
do. Monk y García Ramón (2003) muestran 
cómo las mujeres están transformando los 
espacios urbanos a través de su participa-
ción en actividades económicas y políticas.

 ‒ Relaciones de Poder: Comportamientos y 
contextos sociales concretos que reflejan 
divisiones de género. Karsten y Meertens 
(2008) argumentan que las relaciones de 
poder de género se materializan en el espa-
cio urbano, evidenciando las dinámicas de 
inclusión y exclusión.

 ‒ Percepción de un Lugar: Cómo la percep-
ción del espacio varía entre diferentes gé-
neros. Riveros Alfonso (2010) muestra que la 
percepción del lugar por parte de las muje-
res en la Vereda Santa Lucía refleja su papel 
y posición dentro de la comunidad.

 ‒ Conducta Espacial: Movilidad y acceso a 
recursos de las mujeres. Las limitaciones de 
movilidad y acceso a recursos para las mu-
jeres reflejan y refuerzan las desigualdades 
de género, como se muestra en la tesis de 
Riveros Alfonso (2010).

 ‒ Diferenciación dentro del Mismo Géne-
ro: Importancia de la diversidad dentro del 
mismo género. Se reconoce que no todas 
las mujeres experimentan el espacio de la 
misma manera, y que factores como la clase 
social y la etnicidad juegan un papel crucial 
(McDowell, 1999).
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 ‒ Historicidad de las Relaciones de Género: 
Contextualización histórica y geográfica de

Tabla 2. Categorías de análisis en la Geografía de Género.

Categoría Documento Aporte 

Imaginarios Sobre género y es-
pacio una aproxima-
ción teórica.

Paula Soto Villagrán

“La dimensión imaginaria de la ciudad, como constituti-
vo y estructurante de la realidad que viven las mujeres…

…Nada de lo que se puede decir que es real, tiene una 
existencia separada de los imaginarios, los sueños, los 
deseos las frustraciones que en conjunto articulan cate-
gorías, símbolos e imágenes que nos ayudan a acceder 
al mundo de las experiencias urbanas femeninas y que 
constituyen sus escenarios y temporalidades de vida…

…Los imaginarios de la identidad de las ciudades, que 
son de una u otra forma mundos mentales, que acom-
pañan la topografía y geografías urbanas.” Pg.92

Asociaciones de 
términos (Oposi-
ciones espacia-
les noche-día)

Sobre género y es-
pacio una aproxima-
ción teórica.

Paula Soto Villagrán

“Distinguir prácticas e imágenes espaciales, que tienen 
también una correlación temporal, para asociar deter-
minados espacios identificados como claramente feme-
ninos, con relación a localizaciones de otros sujetos, que 
se definen como masculinos. Se busca pensar en térmi-
nos relacionales, considerando los posibles “entre” de 
cada par de oposiciones, las gradaciones, los matices, los 
grados de intensidad, los intervalos… es poner en conti-
nuidad dos lugares que se encuentran física y simbóli-
camente separados.” Pg.92

Cambios y trans-
formaciones de 
la cotidianidad

Sobre género y es-
pacio una aproxima-
ción teórica.

Paula Soto Villagrán

“Más allá de las regularidades en el uso del espacio y 
la significación del espacio, es necesario comprender 
aquellos intersticios, irregularidades que también for-
man parte de la vida cotidiana a través de la creación, 
invención y la apropiación de espacios que inciden en la 
manera como las mujeres viven los tiempos y espacios 
de la ciudad, la importancia que tienen en la configu-
ración de la vida diaria  y en la construcción de un ima-
ginario femenino urbano que por momentos presenta 
crecientes búsquedas por romper lo esperado.” Pg.92

Relaciones de 
poder entre 
hombres y mu-
jeres

Género, identidad y 
lugar.

Linda McDowell.

Análisis de los comportamientos y el contexto social 
concreto, divisiones de género.

Percepción de 
un lugar

Género, identidad y 
lugar.

Linda McDowell.

la percepción de un lugar varía con los ojos que lo con-
templan. “que la mujer vea el mundo con ojos distintos 
ha sido siempre uno de los pilares de la investigación fe-
minista” pg.334

Relaciones de 
género

Género, identidad y 
lugar.

Linda McDowell.

investigar tanto sobre los hombres y la masculinidad 
como sobre las mujeres y la feminidad. Pg.336 

para llegar a alguna conclusión sobre las mujeres, nece-
sitamos también formularnos preguntas sobre los hom-
bres. Pg.336

Conducta espa-
cial

Género, identidad y 
lugar.

Linda McDowell.

El temor de las mujeres a la violencia en las calles, su tra-
yecto hasta el puesto de trabajo, su acceso a los recursos 
sanitarios, sus redes de amistades, su movilidad (o fal-
ta de movilidad) social, su Trabajo informal o voluntario 
para la comunidad, en distintos momentos de desarrollo 
económico. Pg.339

Diferenciación 
entre un mismo 
género

Género, identidad y 
lugar.

Linda McDowell.

La diferenciación dentro de un mismo género es a ve-
ces tan importante como la que existe entre un género 
y otro.

las relaciones de género.
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Historicidad de 
las relaciones de 
género

La geografía del 
género: sobre visi-
bilidad, identidad y 
relaciones de poder.

Lia Karsten y Donny 
Meertens.

Al enfocar las relaciones entre mujer y hombre desde el 
ángulo de la construcción social, es decir, como trans-
formación de las diferencias de sexo en una categoría 
social, nos encontramos necesariamente con la especifi-
cidad histórica y geográfica de estas relaciones. Y es en 
esta aproximación histórica y contextual que se conec-
tan los estudios de género con los conceptos centrales 
de la geografía. Pg.191.

Posición espa-
cial

Género y lugar.

Estudio de caso 
en la Vereda Santa 
Lucía, Municipio de 
Cabrera, Región del 
Sumapaz

Marcela Riveros Al-
fonso

Apropiación del territorio de acuerdo a los roles de gé-
nero.

Fuente: Propia.

Estas categorías de análisis no solo facilitan una 
comprensión más profunda del género en el 
espacio, sino que también permiten una inves-
tigación más rigurosa y crítica de cómo las mu-
jeres experimentan, negocian y transforman su 
entorno urbano. A partir de estas bases concep-
tuales, es posible explorar temas más complejos 
y diversos que reflejan las múltiples dimensio-
nes del género en el espacio.

Ampliando la discusión a partir de estas catego-
rías, se puede explorar cómo la interseccionali-
dad, el cuerpo, el empoderamiento, el espacio 
digital y las perspectivas decoloniales enrique-
cen y amplían el análisis de la Geografía de Gé-
nero.

Discusión

Explorando nuevas fronteras 
en la Geografía Feminista: 
Interseccionalidad, cuerpo, espacio 
digital y perspectivas decoloniales

La incorporación de la perspectiva interseccio-
nal en la Geografía Feminista permite reconocer 
que las experiencias espaciales de las mujeres 
no están únicamente atravesadas por el género, 
sino que también son moldeadas por factores 
como la etnia, la clase social, la orientación se-
xual y otras identidades. Este enfoque integral 
es fundamental para comprender cómo las vi-
vencias de las mujeres varían en función de una 
compleja red de identidades y estructuras de 
poder. Por ejemplo, en Estados Unidos, las mu-
jeres negras experimentan el espacio urbano de 
manera diferente a las mujeres blancas debido 
a la intersección del género y la raza (Massey, 
1994). Este entendimiento revela que el análisis 

del espacio debe considerar múltiples dimen-
siones de identidad para captar las realidades 
diversas y específicas de las mujeres.

Dado que la posición espacial de un individuo o 
grupo en el espacio físico y social se convierte en 
un campo de lucha y cambio, la Geografía Femi-
nista ha explorado cómo las mujeres desafían 
las normas de género mediante sus interaccio-
nes con el espacio. Esta disciplina revela diver-
sas estrategias de resistencia que las mujeres 
emplean para reconfigurar el poder territorial. 
Entre estas estrategias destaca la ocupación de 
espacios públicos; por ejemplo, las mujeres sin 
hogar en Nueva York utilizan parques y edificios 
abandonados para reivindicar su derecho a la vi-
vienda y la seguridad (Massey, 1994). Además, las 
mujeres reapropian espacios tradicionalmente 
masculinos, como cafés y bares, para desafiar 
las normas sociales y ampliar sus oportunidades 
de interacción y desarrollo (Jain, 2005). También 
crean espacios alternativos, tales como centros 
comunitarios y talleres, que fomentan el apoyo 
mutuo y el desarrollo de habilidades. La movi-
lidad espacial se convierte en una herramienta 
clave de resistencia, ya que facilita el acceso a 
entornos más seguros y con mayores oportuni-
dades. Finalmente, la visibilización y denuncia 
de violencias en el espacio público, a través de 
manifestaciones y campañas, buscan generar 
conciencia y promover cambios en las políticas 
públicas (Colectiva Feminista Justas, 2020; Mo-
vimiento Ni Una Menos).

Estas estrategias no solo desafían las normas 
de género, sino que también contribuyen a una 
transformación social y espacial. Al reconfigurar 
el uso del territorio, las mujeres abren nuevas 
posibilidades para la participación, el desarro-
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llo y la construcción de alternativas más justas 
e inclusivas en sus comunidades. Cabe señalar, 
que hoy en día el espacio es diverso, de ahí que 
en la Geografía Feminista se analice el espacio 
digital, que ha emergido como un nuevo terre-
no de lucha. Autoras como Pérez-López y Rodrí-
guez-Domínguez (2014) han revisado cómo las 
tecnologías digitales pueden reforzar o desafiar 
las desigualdades de género, abordando temas 
como la brecha digital, la representación de las 
mujeres en los medios digitales, y los riesgos 
online. Este análisis destaca la necesidad de un 
enfoque interseccional en el estudio del espa-
cio virtual, reconociendo que las experiencias 
digitales también están marcadas por múltiples 
identidades y factores sociales.

La Geografía Feminista Occidental ha sido criti-
cada por centrarse predominantemente en las 
experiencias de mujeres blancas de clase me-
dia en países del Norte global. En respuesta a 
estas críticas, McDowell (2008) y otros abogan 
por una Geografía Feminista Decolonial, que 
propone un enfoque más inclusivo y crítico. 
Esta perspectiva incorpora las experiencias de 
las mujeres del Sur global y examina cómo las 
estructuras coloniales de poder han influido en 
sus experiencias espaciales (Smith, 1999). Por 
ello, la Geografía Feminista Decolonial busca 
visibilizar las estrategias de resistencia espacial 
de estas mujeres, quienes enfrentan las estruc-
turas coloniales para reclamar su derecho a la 
ciudad. Ejemplos de este enfoque incluyen el 
trabajo de McDowell (2008), que analiza las ex-

periencias espaciales de las mujeres en el Sur 
global, y Hopkins (2019), quien sugiere explorar 
cuestiones de raza, etnicidad, género y localidad 
para evitar la invisibilización de las raíces anti-
rracistas y activistas de la interseccionalidad. 
Sumado a esto, Vázquez Laba et al. (2014) desta-
can la importancia de una escucha etnográfica 
que integre una perspectiva interseccional para 
comprender la violencia cotidiana y laboral en-
frentada por mujeres inmigrantes.

En este marco de reflexión, se vuelve esencial 
avanzar en una transformación social y espacial 
desde una perspectiva decolonial. La Geografía 
Feminista Decolonial se orienta a la democra-
tización del espacio, promoviendo la participa-
ción de las mujeres del Sur global en la toma de 
decisiones sobre el territorio, y a la descoloniza-
ción del espacio, cuestionando las estructuras 
coloniales de poder y proponiendo alternativas 
más justas. Asimismo, se enfoca en el empode-
ramiento espacial de las mujeres, brindándoles 
herramientas para reclamar su derecho a la ciu-
dad y construir espacios más seguros y equita-
tivos.

Para comprender mejor estas nuevas dimensio-
nes en la Geografía Feminista, a continuación 
se presenta una tabla con categorías emergen-
tes que complementan y amplían las categorías 
de análisis previamente establecidas, abriendo 
nuevas vías para el estudio de las experiencias 
espaciales de género en un contexto global y 
multifacético.

Tabla 3. Categorías emergentes en la Geografía de Género.

Categoría Descripción Referencias

Interseccionalidad Examina cómo las identidades múltiples (género, raza, 
clase, etc.) se cruzan y afectan las experiencias espa-
ciales.

Crenshaw (1991); 
Massey (1994)

Cuerpo y Espacio Analiza cómo las experiencias corporales (movilidad, 
seguridad, accesibilidad) se relacionan con el espacio.

Ahmed (2004); Mas-
sey (1994)

Empoderamiento 
Espacial

Estudia cómo las mujeres utilizan el espacio para ga-
nar poder, visibilidad y agencia en sus comunidades.

Boudouris (2019); 
Pérez-López & Ro-
dríguez-Domínguez 
(2014)

El género en el 
Espacio Digital

Investiga el papel de las tecnologías digitales en la ex-
periencia espacial del género y en la lucha por la igual-
dad.

Pérez-López & Ro-
dríguez-Domínguez 
(2014); Sargent 
(2018)

Geografía Femi-
nista Decolonial

Examina cómo el colonialismo y el imperialismo han 
moldeado las relaciones de género y el espacio, y busca 
alternativas más justas.

McDowell (2008); 
Smith (1999)
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Violencia Espacial Analiza cómo las mujeres experimentan violencia en 
el espacio público y privado y cómo se organizan para 
resistir.

Pain (2014); Vázquez 
Laba et al. (2014)

Sujeción y Resis-
tencia en el Espa-
cio

Explora las formas en que las mujeres se resisten a las 
estructuras de poder a través de su relación con el es-
pacio.

Farris (2017); Alcoff 
(2006)

Espacios de Co-
munidad y Solida-
ridad

Investiga cómo las mujeres crean y mantienen espa-
cios de apoyo mutuo y redes de solidaridad en sus co-
munidades.

Barton & Tynan 
(2019); Mohanty 
(2003)

Movilidad y Acce-
so a Recursos

Examina cómo la movilidad espacial y el acceso a re-
cursos están influenciados por el género y otras iden-
tidades.

Lucas (2012); Sheller 
& Urry (2006)

Fuente: Propia.

Descripción de las categorías 
emergentes

Interseccionalidad: La interseccionalidad ex-
plora cómo diferentes aspectos de identidad, 
como el género, la raza y la clase social, interac-
túan para formar experiencias únicas de opre-
sión y privilegio en el espacio. Crenshaw (1991) 
destaca que el análisis interseccional es crucial 
para entender cómo las mujeres experimentan 
el espacio de manera diferenciada según sus 
múltiples identidades, mientras que Massey 
(1994) explora cómo estas intersecciones afec-
tan la percepción y experiencia del espacio ur-
bano.

Cuerpo y Espacio: La relación entre el cuerpo y 
el espacio examina cómo las experiencias cor-
porales, tales como la movilidad y la seguridad, 
influyen en la forma en que las personas inte-
ractúan con su entorno. Ahmed (2004) discute 
cómo la experiencia corporal del espacio está 
imbuida de significados de género y poder, y 
Massey (1994) aborda cómo las prácticas corpo-
rales modelan y son modeladas por el espacio.

Empoderamiento Espacial: El concepto de em-
poderamiento espacial se refiere a cómo las mu-
jeres utilizan el espacio para ganar visibilidad y 
agencia dentro de sus comunidades. Boudouris 
(2019) explora cómo las mujeres crean y trans-
forman espacios para avanzar en sus objetivos 
y reivindicaciones, mientras que Pérez-López y 
Rodríguez-Domínguez (2014) analizan cómo las 
TIC pueden ser herramientas para el empodera-
miento de género en el espacio virtual.

Espacio Digital: El espacio digital aborda cómo 
las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) afectan las experiencias de género 
y la lucha por la igualdad en el ámbito virtual. 
Pérez-López y Rodríguez-Domínguez (2014) 

ofrecen una visión crítica sobre cómo el espacio 
digital puede ser un campo de batalla para la 
igualdad de género, explorando tanto sus po-
tenciales como sus limitaciones.

Geografía Feminista Decolonial: La Geogra-
fía Feminista Decolonial busca descolonizar el 
estudio del género y el espacio, incorporando 
las perspectivas del Sur global y cuestionando 
las estructuras coloniales de poder. McDowell 
(2008) y Smith (1999) proponen un enfoque más 
inclusivo que considere las experiencias de las 
mujeres del Sur global y las estructuras de po-
der coloniales.

Violencia Espacial: La categoría de violencia 
espacial analiza cómo las mujeres enfrentan 
violencia en distintos espacios y cómo se orga-
nizan para resistirla. Pain (2014) examina las di-
versas formas de violencia que las mujeres ex-
perimentan en espacios públicos y privados, y 
Vázquez Laba et al. (2014) destacan cómo estas 
experiencias de violencia reflejan desigualda-
des de género.

Sujeción y Resistencia en el Espacio: Esta ca-
tegoría explora las maneras en que las mujeres 
se oponen a las estructuras de poder a través de 
sus interacciones con el espacio. Farris (2017) y 
Alcoff (2006) investigan cómo las prácticas es-
paciales pueden ser formas de resistencia con-
tra las normas y estructuras de opresión.

Espacios de Comunidad y Solidaridad: La crea-
ción de espacios de comunidad y solidaridad 
es clave para la construcción de redes de apo-
yo mutuo entre mujeres. Barton y Tynan (2019) 
investigan cómo estos espacios permiten a las 
mujeres compartir experiencias y desarrollar so-
lidaridad, mientras que Mohanty (2003) explora 
cómo la solidaridad feminista puede formar al-
ternativas justas en diversos contextos.
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Movilidad y Acceso a Recursos: Esta categoría 
examina cómo el acceso a recursos y la movili-
dad espacial están condicionados por el género 
y otras identidades. Lucas (2012) y Sheller & Urry 
(2006) exploran cómo las limitaciones en la mo-
vilidad y el acceso a recursos reflejan y refuerzan 
desigualdades de género.

Estas categorías emergentes amplían el marco 
teórico establecido por las categorías de análisis 
previas, permitiendo un examen más detallado 
y multidimensional de las experiencias espacia-
les de las mujeres en la Geografía de Género. 
A medida que se exploran estos conceptos, se 
abren nuevas vías para el análisis y la investiga-
ción, promoviendo una comprensión más rica y 
matizada de cómo el género, el cuerpo, el em-
poderamiento, el espacio digital y las perspecti-
vas decoloniales se entrelazan en la configura-
ción de la experiencia espacial.

Conclusiones

A través de diversas categorías de análisis como 
la posición espacial, las estrategias de resisten-
cia y la transformación social, la Geografía Fe-
minista nos proporciona una visión integral de 
cómo las intersecciones de género, clase social 
y etnia influyen en el acceso y control del espa-
cio. Este enfoque permite entender que el gé-
nero no actúa como una categoría aislada, sino 
que se entrelaza con otras identidades para mo-
delar las experiencias espaciales de las mujeres 
y generar desigualdades específicas. Al exami-
nar cómo las mujeres desafían las normas de 
género y las estructuras de poder a través de su 
uso del espacio, la Geografía Feminista revela 
las formas en que las dinámicas de poder son 
renegociadas en el ámbito urbano y rural. La in-
corporación de una perspectiva interseccional 
resulta crucial, pues permite visibilizar cómo las 
experiencias espaciales están marcadas por una 
compleja red de identidades y estructuras de 
poder, y facilita una comprensión más profunda 
de las causas estructurales de la desigualdad.

En este contexto, la Geografía Feminista Deco-
lonial emerge como una extensión crítica de 
los enfoques tradicionales, al reconocer que las 
estructuras coloniales de poder han moldeado 
históricamente la configuración espacial de las 
ciudades y territorios. Este enfoque cuestiona 
las narrativas hegemónicas y permite construir 
una visión más equitativa del espacio, conside-
rando las realidades del Sur global. La Geografía 
Feminista Decolonial no solo revisa las estructu-
ras coloniales que perpetúan la exclusión, sino 
que también promueve una reimaginación del 
espacio que es más inclusiva y justa. Al centrar-

se en las experiencias de las mujeres del Sur 
global, este enfoque amplía el marco de análisis 
más allá de las perspectivas predominantes en 
el Norte global, desafiando las premisas univer-
sales y ofreciendo nuevas oportunidades para el 
empoderamiento y la resistencia.

La exploración de las estrategias de resistencia 
espacial muestra cómo las mujeres utilizan el 
espacio para desafiar las estructuras de poder y 
reclamar sus derechos. Las prácticas de ocupa-
ción, reapropiación, y creación de espacios alter-
nativos evidencian la capacidad de las mujeres 
para transformar su entorno, cuestionar las nor-
mas establecidas y generar nuevas posibilida-
des de participación y desarrollo. Estas acciones 
no solo buscan superar las limitaciones impues-
tas por el poder dominante, sino que también 
contribuyen a una transformación social y espa-
cial que fomenta un cambio estructural en las 
relaciones de género y poder.

El análisis del espacio digital revela un nuevo 
terreno de lucha en el que las tecnologías di-
gitales se convierten en herramientas tanto de 
empoderamiento como de opresión. La brecha 
digital de género y los riesgos en línea son as-
pectos que, al ser abordados desde una pers-
pectiva interseccional, nos permiten entender 
mejor las oportunidades y desafíos que enfren-
tan las mujeres en el ámbito virtual.

La Geografía Feminista, con sus enfoques inter-
seccionales y decoloniales, ofrece herramientas 
fundamentales para comprender las complejas 
relaciones entre género, espacio y poder. Este 
campo de estudio, en constante evolución, no 
solo visibiliza las desigualdades espaciales, sino 
que también proporciona los medios para de-
safiar las estructuras de poder y construir so-
ciedades más justas e inclusivas. La Geografía 
Feminista se revela, así como un campo diná-
mico y transformador que nos invita a repensar 
nuestras concepciones del espacio y a trabajar 
hacia una equidad más profunda en todas las 
dimensiones de la vida social.
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