
1 

LA GEOGRAFIA DE GENERO EN ARGENTINA: BREVE PANORAMA 

Colombara, Mónica 
ISFD 41 – A. BROWN – BUENOS AIRES 

monica.colombara@gmail.com 

RESUMEN 

El objetivo de este artículo es presentar un breve panorama de los estudios geográficos con 

perspectiva de género en Argentina. Comienza con una síntesis de la expresión del 

feminismo en Argentina y su vinculación con el contexto socio histórico y político del 

país, desde la década de los años 60-70 hasta la actualidad. Paralelamente, hace una breve 

descripción de la producción académica desde fines de los 80 y comienzos de los 90. 

Posteriormente analiza el estado actual en la formación de grado, producción y líneas de 

investigación, y, actividades de extensión. Asimismo, plantea los desafíos en el porvenir de 

esta perspectiva. 

PALABRAS CLAVE: geografía, academia, feminismo, Argentina 

INTRODUCCIÓN 

Para comprender el proceso de conformación de la perspectiva de género en los estudios 

geográficos en la Argentina y su estado actual es conveniente indagar en los marcos 

teóricos sobre los que se sustenta. Por tal motivo en este trabajo se considera primeramente 

al feminismo como una concepción teórica, una práctica de interpretación y, sobre todo, un 

movimiento social y político que se da en un juego multiescalar: global, regional y 

nacional. Por otro lado, es pertinente repasar brevemente el contexto socio histórico y 

político de Argentina, de los últimos cincuenta años. Para luego, reconocer las 

interrelaciones entre teoría y contexto socio político con la producción académica 

geográfica resultante. 

DESARROLLO 

Sobre el movimiento de mujeres y el feminismo 

Los logros sociales y políticos conseguidos hasta ahora por las mujeres son resultado de 

un proceso en el cual siempre ha habido mujeres luchando y protagonizando sus 

conquistas. No son la consecuencia de un progreso que marcha por sí solo; esas conquistas 

nos permiten gozar de derechos que en un pasado no muy lejano nos estaban vedados. Pero 
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aún falta seguir avanzando en la búsqueda hacia la igualdad formal y la igualdad de 

oportunidades y trato (Cabo Mesonero y Maldonado Román, 2005). 

Basta recordar sucintamente que hacia fines del siglo XVII, muchas mujeres 

cuestionaron su situación social y el rol asignado culturalmente, se comprometieron con la 

Revolución Francesa y pensaron que sus demandas serían atendidas. Lamentablemente no 

fue así, sus peticiones no se incorporaron a la agenda política, por el contrario, fueron 

perseguidas, encarceladas e incluso guillotinadas.  

Recién a mediados del siglo XIX, comienza a materializarse una nueva expresión del 

movimiento de mujeres, especialmente en los países más desarrollados que vivieron fuertes 

cambios políticos, económicos y sociales vinculados a los procesos de industrialización y 

urbanización. Con la “Declaración de Sentimientos de Seneca Falls” (EEUU, 1848) se da 

el momento fundacional del denominado sufragismo. Las sufragistas si bien planteaban 

diversas reivindicaciones, como el derecho al voto, a la educación, a poder tener un trabajo 

remunerado y/o capacitación profesional, convirtieron a la participación política en el 

medio para conseguir otras demandas. El derecho al voto se convirtió, así, en el aglutinante 

de la movilización de las mujeres. Recién a comienzos del siglo XX las mujeres comienzan 

a obtener el derecho a votar y ser elegida en los países más adelantados y este proceso 

culminaría con la denominada “Declaración Universal de los Derechos Humanos” por 

parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU - 1948) que reconoce el sufragio 

femenino como derecho humano universal, aunque para ese entonces las mujeres de 

muchos países aún no lo habían logrado, recordemos que en Argentina las mujeres votaron 

por primera vez en 1952. 

Conseguido el derecho al voto para las mujeres, se estimó que el feminismo ya no tenía 

razón de ser. Sin embargo, hacia los 60s y 70s resurge el feminismo como movimiento 

social y político, especialmente en EEUU y países de Europa Occidental. Su movilización 

se traslada de lo social a las instituciones políticas económicas y culturales. Ese feminismo 

que nace en un contexto internacional de luchas políticas y culturales como la guerra de 

Vietnam, las rebeliones anticoloniales del Tercer Mundo, las revueltas estudiantiles, los 

movimientos de afirmación étnica y pro-derechos civiles contra el racismo, el hipismo, etc. 

empuja los límites de la definición de lo “político” para que entrara la vida cotidiana de las 

mujeres: la sexualidad, la maternidad, el cuerpo, el amor, la familia, creando un lenguaje 

nuevo para enmarcar el descontento de las mujeres. 

En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comienza a 

generar una serie de convenios y acuerdos a partir de 1975, tales como 1ª Conferencia 
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Mundial sobre la Mujer, en México, en 1975 e iniciar el Decenio de la ONU para la Mujer 

1975-1985. De esta manera se avanza en la obligatoriedad de los Estados parte de generar 

herramientas para la promoción de la condición de la mujer, la institucionalización de las 

políticas destinadas a la mujer y nuevos instrumentos normativos. También se crearon 

organismos internacionales específicos como UNIFEM (Fondo de Naciones Unidas para 

las Mujeres) e INSTRAW (Instituto Internacional para la Investigación y la Formación 

para el Adelanto de la Mujer), la CEDAW o Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (1979).  

Muchas de estas demandas son incorporadas a la agenda de los poderes públicos que 

comienzan a implementar políticas específicas. Sin embargo, en muchos casos esta 

incorporación a la agenda pública no ha hecho que las actuaciones cambien efectivamente 

la realidad, por tal motivo, los denominados Planes de Acción de cada convenio o acuerdo 

internacional llevados a cabo, se van modificando con fines, objetivos y propuestas de 

mayor responsabilidad y obligatoriedad para los estados. Sin embargo, las estadísticas 

siguen mostrando que existe discriminación hacia las mujeres. 

Recordemos que el feminismo como movimiento social no sólo se caracteriza por la 

diversidad y complejidad de posturas ideológicas sino también por la emergencia de 

momentos de gran visibilidad de sus demandas, lo que ha dado en llamarse las olas del 

feminismo, de las cuales se hizo un muy breve recorrido previamente. Sobre el que 

volveremos cuando analicemos el devenir de las expresiones del movimiento de mujeres, 

en general, y del feminismo, en particular, de los últimos veinte años que están generando 

impacto en la sociedad y en la academia argentina como nunca antes había sucedido. 

Hay coincidencia con Cabo Mesonero y Maldonado Román (2005) cuando expresan 

que si bien las sociedades y su organización social, económica y cultural han cambiado 

históricamente, siempre se ha mantenido la relación jerárquica entre los géneros y la 

consecuente discriminación. Por eso, la expresión del feminismo en cada período histórico 

es diferente con planteos de reivindicaciones específicas. También acordamos con las 

autoras en que el movimiento de mujeres es más amplio que el movimiento feminista pero 

no se puede olvidar que las conquistas de las mujeres han estado asociadas a la 

movilización social y política feminista.  
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Sobre el contexto social y político de Latinoamérica, y de Argentina en particular 

A partir de los años 60-70s, Latinoamérica, no estuvo ajena a la emergencia de diversas 

problemáticas directamente relacionadas con la situación de las mujeres. El feminismo 

consiguió colocar la cuestión de la emancipación de las mujeres en la agenda pública de 

casi todos los países de la región. Las principales reivindicaciones fueron, y siguen siendo 

hasta hoy día, el derecho al aborto, la paridad como forma de terminar con la jerarquía 

varón/mujer y el poder masculino, y la exigencia de que el trabajo doméstico, del cuidado 

y los servicios que hacen las mujeres en el hogar sean reconocidos y compartidos. 

En el caso de Argentina, hacia mediados de los 70, el contexto se fue tornando 

profundamente represivo, y las luchas populares se enfrentaron a la dictadura 1976-1983. 

El feminismo se desarticula y pierde fuerza como movimiento social hasta después del 

regreso a la democracia (1983). Sin embargo, de acuerdo a relatos de mujeres que 

participaron en diferentes organizaciones, “se dieron grupos de concienciación (…), 

piedra angular de la teoría y la práctica feminista y núcleo de cualquier agrupación que 

se definiera como tal” Vasallo (2005:50). Muchas mujeres se reunían en grupos 

interesadas en el proceso de transformar sus problemas personales en un conocimiento 

compartido de las implicaciones sociales y políticas de su experiencia. De esa manera lo 

personal se volvía político. Estudiaban textos del feminismo radical y socialista 

procedentes de EEUU o Europa, y además, realizaban denuncias y reivindicaciones sobre 

el trabajo impago del ama de casa, los embarazos no deseados, los abortos clandestinos o 

la violencia doméstica. 

Según Dora Barrancos (2014) el regreso a la vida democrática implicó un renacer de la 

movilización social y política, expresa que la diferencia jerarquizada de los sexos fue vista 

no sólo como una rémora patriarcal sino como una expresión de las formas autoritarias que 

debían ser removidas por el Estado de derecho. A partir de entonces se produce una 

importante institucionalización del movimiento de mujeres con la proliferación de 

organizaciones no gubernamentales (ONG), la participación de feministas en los gobiernos 

y organismos internacionales, y la creación de ámbitos específicos en el Estado (Gamba, 

2012:93). En este sentido, cabe aclarar que el enfrentamiento entre el feminismo 

institucional y el feminismo autónomo, muy evidente en la mayoría de los países de la 

región, no se dio en forma tan manifiesta en Argentina. Aunque si hubieron grupos que 

evitaron cualquier forma de vinculación con el poder político y con organismos 

internacionales. 
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Dos temas primaron en la agenda feminista durante los primeros años de la democracia: 

la violencia doméstica propuesta por organizaciones de mujeres, y el reconocimiento 

político propuesto por mujeres militantes de varios partidos políticos. Estas presentaron 

varios proyectos para obtener el derecho a cargos partidarios y lugares en la representación 

parlamentaria, recordemos la denominada ley de “cupos” que posibilitó una mayor 

representación de mujeres y consecuentemente, permitió sancionar un interesante número 

de leyes que ampliaron la ciudadanía, especialmente en materia de derechos sexuales y 

reproductivos y posibilitaron que la Convención contra todas las formas de Discriminación 

de las Mujeres –CEDAW–, fuera incluida en la reforma constitucional de 1994 

circunstancia singular en América latina (Barrancos, 2016) 

También es importante reconocer el rol que cumplen los denominados Encuentros 

Feministas de Latinoamérica y el Caribe a partir de 1981 y los Encuentros Nacionales de 

Mujeres, que se inician en 1986; estos representan un espacio de encuentro y discusión de 

diversidad de mujeres, que ponen en práctica, valores, principios y formas de organización 

con el objetivo de buscar la transformación social.  

En la década de los 90, Argentina inició la transformación de su economía con la 

aplicación de un conjunto de medidas de carácter neoliberal - privatización de las empresas 

públicas, apertura de la economía, liberación de los precios de los diferentes mercados, 

ajuste y saneamiento fiscal, reforma administrativa del sistema tributario,- destinadas a 

centrar la actividad económica alrededor del mercado. Se recurrió a la flexibilización y 

precarización de los trabajadores. Esto ocasionó una fuerte desestructuración social, que 

hizo eclosión en la denominada “crisis del 2001”.  

Esta crisis generó nuevas formas de movilización social aún vigentes: “tomar las calles 

para hacerse escuchar”. Este método de reclamo de cambios sociales permitió que el 

feminismo como movimiento social y político comenzara a crecer en forma cada vez más 

visible.  

En las dos últimas décadas surgen en el territorio múltiples expresiones de colectivos 

feministas que actúan a favor de los derechos de las mujeres y mantienen en pie la lucha 

contra la violencia en todas sus expresiones, desde los micromachismos hasta los 

femicidios (Lan, 2011, 2017); contra la trata de personas con fines de explotación sexual 

(Moreno, 2016), y, debaten respecto de las mujeres en situación de prostitución: 

legalización vs abolicionistas (García, 2017a; 2017b). También cabe mencionar en esta 

etapa, el apoyo que el feminismo dio al movimiento LGBTQ para lograr la sanción de dos 

leyes fundamentales: la del matrimonio igualitario que permite el casamiento de personas 
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del mismo sexo (2010) y la ley de identidad de género (2011). Es así que en los estudios 

sociales de la academia se incorpora la teoría queer y otras categorías como sexualidad, 

diversidad sexual, identidad sexual, aunque los trabajos en geografía son incipientes 

(Rocha, 2017, Larreche y Ercolini, 2018). 

Teniendo en cuenta el contexto multiescalar –global, regional y nacional- mencionado 

muy sintéticamente en párrafos anteriores cabe entonces preguntarnos si estos procesos 

han tenido interés, tratamiento o preocupación por parte de la academia. El movimiento de 

mujeres y el feminismo en nuestro país, genera grandes transformaciones en la 

subjetividad de las mujeres, trastoca viejos valores patriarcales y promueve la conquista de 

derechos. Consecuentemente ha logrado aumentar su participación en el ámbito académico 

con investigación y elaboración de tesis, profundizando y complejizando sus reflexiones 

con rigor académico, primero desde la psicología, la antropología, la sociología y la 

demografía. Cabe preguntarnos entonces ¿Cuáles son los vínculos de la geografía con el 

movimiento de mujeres y las corrientes feministas? ¿cuál es el panorama de los estudios 

geográficos con perspectiva de género en Argentina? ¿cuándo se inician? ¿en qué contexto 

sociohistórico se dan? ¿qué temáticas predominan? ¿Desde qué abordajes teóricos son 

trabajados? ¿cuál es el nivel de producción actual? 

GEOGRAFÍA DE GÉNERO EN ARGENTINA  

Los primeros trabajos se hicieron sobre las mujeres con el objetivo de visibilizarlas; con 

la inclusión de la categoría género en los análisis espaciales, se han desarrollado problemas 

de la agenda política del feminismo, como por ejemplo, la violencia de género, la 

desigualdad de condiciones de vida, el trabajo de las mujeres en zonas rurales, las 

diferencias en la movilidad urbana, los salarios, los femicidios, la trata de personas con 

fines de explotación sexual, salud reproductiva, aborto, entre otros. 

Las reflexiones desde la perspectiva de género intentan aportar a la geografía nuevos 

elementos conceptuales para reconocer e interpretar las implicancias territoriales derivadas 

de las relaciones de género, entendidas como una construcción social. Los paradigmas de 

referencia en Argentina, se ven asociados a la geografía radical y a la geografía cultural-

humanística, en la mayoría de los trabajos; se fijan en la diferencia sexual como eje de 

poder pero no le otorgan exclusividad ni la aíslan de otros ejes de opresión como la clase, 

edad, etnicidad, sexualidad, discapacidad, religión, etc.  

Como dice Diana Lan (2016:55), “la geografía de género tiene sus orígenes en las 

geografías radicales y en los movimientos feministas de los años setenta, pero sus 
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recientes desarrollos se orientan hacia la construcción de marcos epistemológicos y 

métodos diferentes. El espacio se manifiesta como un instrumento de control social, de 

discriminación que respalda la dominación masculina en la sociedad. Por esta razón la 

geografía de género se aboca a las prácticas sociales de producción y reproducción del 

espacio, tomando como referencia las diferencias de género y las relaciones de poder que 

surgen de ellas”.  

Los trabajos analizados para realizar esta ponencia se enmarcan en la consideración de 

que la sociedad no es neutra, sino desigual, patriarcal, heterogénea, diversa, excluyente; la 

producción y el consumo del espacio se explica no sólo a través de factores económicos 

sino también socioculturales. Estos factores determinan las relaciones de género, las 

relaciones entre varones y mujeres y la utilización diferencial del espacio.  

En otras palabras, la geografía feminista pretende analizar la relación entre las 

divisiones de género y las divisiones espaciales para descubrir cómo se constituyen 

mutuamente. Se trata de conocer cómo los varones y las mujeres experimentan los lugares 

y mostrar que las diferencias forman parte de la constitución social tanto del lugar como 

del género y que esto se puede cambiar.  

A los efectos de analizar cómo y cuándo se ha dado la inserción de la perspectiva de 

género en la geografía de Argentina, y cuáles han sido las temáticas abordadas y los 

marcos teórico-metodológicos de la geografía utilizados, se recurrió a revisar 

publicaciones y reuniones científico-académicas de geografía (jornadas, congresos, 

simposios, encuentros, seminarios, etc.) realizadas desde los inicios de la década de los 90.   

De esa indagación surgen los siguientes antecedentes: 

Las pioneras en Argentina de esta perspectiva son Mónica Colombara y Nidia Tadeo, 

seguidas luego por los trabajos de Leticia García y el grupo de geógrafas de la Universidad 

Nacional de La Pampa. En el caso Mónica Colombara, perteneciente en ese entonces, a la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora, trabajó cuestiones vinculadas a las mujeres 

víctimas de violencia, por pertenecer a una organización no gubernamental –Fundación 

Propuesta- más que a una oferta académica institucionalmente programada (Colombara, 

1992a; 1992b; 1993; 1999; 2000; 2001; Colombara y Pellizari, 2000). Por su parte, los 

trabajos de Nidia Tadeo, de la Universidad Nacional de La Plata (Tadeo, 1995; 1997; 

2000a; 2000b) en cuestiones referidas a género y trabajo, y a género, movimientos sociales 

y ambiente.  
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La primera publicación de producciones académicas colectivas se dio en 1999, con un 

número especial sobre Geografía de Género, de la revista Huellas1, de la Universidad 

Nacional de La Pampa. Se editaron tres trabajos presentados por integrantes del Instituto 

de Geografía (Martínez Irene, Medus Norma y García Leticia) en las V Jornadas de 

Historia de las Mujeres y Estudios de Género (1998), realizadas por la Universidad 

Nacional de La Pampa. Las citadas autoras trabajaron “El protagonismo femenino en el 

espacio-tiempo territorial”, “El voto femenino en La Pampa: Tres localidades en un estudio 

de caso”, y “Mujeres populares: Entre el trabajo productivo y la organización doméstica. 

El caso de la localidad de Toay”, respectivamente. 

En el 6º Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL) hubo una sesión de 

comunicaciones dedicada al género (Tadeo, 1997; Colombara, 1997). También estuvo 

invitada como conferenciante Maria Dolores Garcia Ramón, de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, y se realizó una reunión informal acercando a las geógrafas interesadas en 

los trabajos de género. 

En el I Encuentro Internacional Humboldt, se establece una sesión llamada Estudios de 

Género. Existen trabajos publicados en: Revista Meridiano, del Centro Humboldt, 

(Colombara, 1998; Elba Kloster, 1998). 

Las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Género y Geografía2 se llevaron a cabo en 

1999, por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, fueron organizadas por Mónica 

Colombara, quien integraba la Comisión Geografía y Género de la Unión Geográfica 

Internacional (UGI), como miembro pleno representando a Latinoamérica; pueden 

considerarse el primer encuentro específico que explora sobre la mirada de género en 

nuestras realidades geográficas.  

En los Encuentros de Geógrafos de América Latina3 (EGAL), se presentaron diversas 

ponencias, entre ellas: en el 6º EGAL, Buenos Aires (Colombara, 1997), en el 8º EGAL, 

Santiago de Chile, hubo presentaciones (Lucero y otros, 2001; García y otros, 2001), pero 

no se creó ningún eje que reuniera los trabajos sobre género. En el del año 2005 (10º 

EGAL, San Pablo) se realizó, dentro de las comunicaciones coordinadas, una mesa que se 

denominó «Mujer y dinámica socio-espacial» coordinada por la Dra. Rosa Ester Rossini, 

donde participaron representantes de Brasil y Argentina (para más detalle ver en Memorias 

de los Encuentros de Geógrafos de América Latina)  

                                                           
1 http://www.humanas.unlpam.edu.ar/wordpress/igeografia/revista-huellas/numero-especial-1999-geografia-
del-genero/#.WzzzfdVKhdj. 
2 https://geografiadegeneroargentina.wordpress.com/i-jornadas-unlz-1999/ 
3 http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/. 
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Lan y otras colegas publicaron varios trabajos (2000b, 2003, 2004) y presentaron estas 

investigaciones en diferentes congresos científicos de geografía e interdisciplinarios (Lan, 

2001; Lan y Di Nucci, 2000, 2001, Lan, Gómez y Di Nucci, 2005), focalizando 

especialmente en temas urbanos sobre la perspectiva de género en el uso del tiempo y del 

espacio. 

Realizada esta breve descripción sobre los antecedentes pasaremos a analizar la 

respuesta de institucionalización de los centros académicos de formación e investigación 

en las dos últimas décadas. 

En Argentina, la investigación científica se da a partir de instituciones del Estado, como 

CONICET (Comisión Nacional Investigaciones Científicas y Tecnológicas), y, en las 

Universidades Nacionales que son públicas y gratuitas. Ante la necesidad de hacer un 

registro de proyectos y líneas de investigación con reconocimiento institucional, es decir, 

que hayan sido evaluadas y acreditadas (por ejemplo, en el sistema nacional de incentivos 

a docentes investigadores), sólo se ha encontrado la línea de investigación de «Género y 

territorio» (Lan, 2000), que, a partir del año 2006, forma parte del programa de 

investigación «Territorio y sociedad: estado de situaciones a partir del período actual» y 

que se considera en el Programa Nacional de Incentivos, dentro del Centro de 

Investigaciones Geográficas, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires (UNCPBA).  

La línea de investigación “Diversidad, territorio y género” se encuentra dentro del 

proyecto de investigación “Territorio y ciudades de Argentina a inicios del siglo XXI”, que 

forma parte del Programa “Geografía y diferenciación socio-territorial. Problemáticas y 

escalas de análisis en la Argentina del Bicentenario”, el cual expresa, entre otros 

fundamentos: “(…) El espacio es el contenido de ese choque permanente de la diversidad, 

así es que pensamos la ciudad como el lugar de encuentro de la diferencia, de la libertad, 

de la igualdad. (…) podemos pensar el territorio como un espacio de conflicto no sólo 

social sino también de género y que se expresa en distintas situaciones y dimensiones del 

espacio. Patriarcado y capital mantienen a la mujer en ocupaciones segregadas y mal 

remuneradas. Es a partir de esta óptica, de subordinación, es que puede entenderse la 

persistencia de una división sexual del trabajo que mantiene a las mujeres en ocupaciones 

jerárquicamente inferiores, tanto en la esfera pública como privada. La perspectiva de 

género se adopta como una forma de contribuir a dar otro tratamiento a las injusticias 

que sufren las minorías y los/as “invisibles”, tratando de discutir las feminidades y 
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masculinidades que se materializan en prácticas espaciales que también son 

construcciones que están enraizadas en vivencias espaciales y temporales” 4 

Se ha tomado conocimiento que están en elaboración dos tesis de doctorado, una sobre 

redes de trata con fines de explotación sexual a cargo de Magdalena Moreno, y otra, sobre 

masculinidades, espacios de violencia y consumo de estupefacientes, a cargo de Heder 

Rocha, ambos bajo la dirección de la Dra. Diana Lan, de la UNCPBA.  

En la Universidad Nacional de Sur, el doctorando José Larreche está realizando el 

análisis desde los estudios sexo-genéricos y la geografía de la posmodernidad del espacio 

social en la ciudad de Bahía Blanca.  

Sin embargo, esto no excluye encontrar trabajos con enfoque de género dentro de otras 

líneas de investigación. Por ejemplo, el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 

de La Pampa tiene dos proyectos de investigación que no están explícitamente referidos a 

cuestiones de género, aunque hay trabajos insertos en los mismos que abordan la 

participación de las mujeres rurales en el trabajo y organización colectiva, vulnerabilidad 

social en espacios de borde, trabajo productivo-reproductivo, el rol de la mujer en el 

turismo rural, entre otros. 

Una característica de la formación de grado es la ausencia de la categoría y/o 

perspectiva de género en los diseños curriculares y/o planes de estudio de las casas de altos 

estudios. Aunque se ha podido observar que en algunos planes de estudio recientemente 

modificados, hay seminarios de género o de geografía feminista, o geografía de las 

sexualidades, con carácter optativo -no obligatorio-, a los que asisten gran cantidad de 

cursantes. También se ha tomado conocimiento de discusiones en relación a la 

incorporación de este paradigma de la geografía dadas al interior de casas de estudio que 

están en proceso de cambio de sus planes de estudio como es el caso de la Universidad de 

la Plata, entre otras. 

Cabe mencionar que en Argentina, los profesores para el nivel secundario son también 

formados por instituciones de nivel superior no universitario. En el Instituto Superior de 

Formación Docente 41, de la Provincia de Buenos Aires, hay un Seminario de Definición 

Institucional (EDI) en el 2° año de la carrera del Profesorado en Geografía, que trabaja 

temas de geografía de género desde el año 2000. Se desconoce si estos contenidos se dan 

en similares instituciones. Esta cátedra está liderando en este momento la elaboración del 

                                                           
4 https://geografiadegeneroargentina.wordpress.com/sobre/acerca/ 
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Protocolo de intervención institucional para la prevención, sanción y erradicación de la 

violencia machista, próximo a ser aprobado por el Consejo Académico Institucional.  

Las universidades desarrollan actividades a través de la Secretaría de Extensión 

Universitaria cuya función, recordemos es enfatizar la relación de la universidad con la 

comunidad en la que está inmersa. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de 

La Pampa, varias geógrafas interesadas por la acción colectiva de y con mujeres, trabajan 

en el territorio, establecen alianzas y acompañan proyectos de colectivos como Mujeres 

por la Solidaridad, y Campaña Nacional por el Aborto Legal y Seguro. Trabajan con la 

emergencia de problemáticas que han movilizado a las mujeres jóvenes como femicidios, 

prostitución, derechos reproductivos, acoso sexual, trata. 

Desde 2014, Leticia García y otras geógrafas participan en el Programa Prácticas 

Transversalizadas con Educación Sexual Integral (ESI), asisten a las escuelas de nivel 

secundario para pensar, diseñar y ejecutar talleres referidos a espacios del miedo, 

prostitución, redes de trata, diversidad sexual. Producciones culturales, ruptura epistémica 

y metodológica, es decir, pensar desde el sur los movimientos sociales y especialmente el 

feminismo. Estas actividades se expresan en la “Cátedra Libre Extracurricular-Educación 

Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos”.5  

La emergencia del potente movimiento denominado Ni Una Menos (2015) visibiliza la 

problemática de la violencia de género en todas sus expresiones a través de comunicadoras 

con perspectiva de género en varios medios (gráficos, radiales, televisivos, etc) y por la 

difusión a través de las redes sociales. Este fenómeno impacta fuertemente en las altas 

casas de estudios, varias de las cuales crean “Cátedras abiertas” como es el caso de la 

Universidad Nacional del Sur, con la creación de la Cátedra Abierta “Violencia de 

Género”6, en 2017, o la cátedra abierta de “Género y Sexualidades” de la Universidad 

Nacional de Quilmes, en 20137, entre otras.  

   También la Universidad del Centro (UNCPBA) tiene desde 2017 la “Cátedra Libre 

Género, Sexualidades y Violencia”, los antecedentes para proponerla se dieron a partir de 

situaciones de discriminación por razones de género y/o violencia de género. Cabe 

mencionarse, la formación de la colectiva feminista “Geógrafas haciendo lugar” creada el 

8 de marzo del mismo año, para mostrar los territorios del miedo en la ciudad de Tandil; 

metodológicamente hicieron una cartografía social en 15 plazas con muestras de sus 

                                                           
5 http://www.humanas.unlpam.edu.ar/wordpress/esi/ 
6 http://www.uns.edu.ar/contenidos/23/agenda/474 
7 http://www.unq.edu.ar/agenda/674-inauguraci%C3%B3n-de-la-c%C3%A1tedra-abierta-de-
g%C3%A9nero-y-sexualidades.php 
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trabajos en fechas y lugares emblemáticos y con una propia agenda de género que 

acompaña la agenda nacional (LAN D, 2019) 

En los últimos años, más precisamente desde 2015, varias geógrafas feministas han 

logrado incorporar en las denominadas Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía 

Argentina un eje temático que incluyera cuestiones de género, en algunos casos 

denominado “Cultura, Población, Género y Diversidad” (2017) o “Cultura, género y 

poder” (2018) o “Geografía de la diversidad: Género, Cultura, Identidad” (2019). A partir 

de entonces la presentación de trabajos ha ido en aumento y gran parte de los temas están 

vinculados a la agenda política de esta nueva ola del feminismo,  

En las VIII Jornadas Platenses y XX Jornadas de Investigación y de Enseñanza en 

Geografía, realizadas en Universidad Nacional de La Plata, 17-19 de octubre de 2018, 

hubo una mesa temática denominada “Teorías, Epistemologías y culturas contemporáneas 

en Geografía”. Dentro de uno de los temas en que se hallaba subdividida la mesa se 

agruparon cuatro trabajos que trataron aborto (Colombara), redes de trata (Moreno), 

identidad y sexualidad (Larreche) y geografías feministas en revistas científicas (Rocha) 

Se destaca en este evento la conferencia inaugural “La geografía de género como 

territorios de conquista” a cargo de la Dra. Diana Lan CIG/FH/UNCPBA  

En esta 7a. versión, organizada por la Universidad de La Plata, el eje se ha denominado 

“Geografía de la Diversidad: Género, Cultura, Identidad” con los siguientes puntos: 

Espacialidad no hegemónica y diversidad. Las perspectivas de género en la producción del 

conocimiento geográfico. Prácticas espaciales, saberes y discursos del feminismo. 

Enfoques culturales y territorialidad. Lugar, identidad y prácticas. 

Por su parte, el Instituto de Geografía de la UBA, organizó el 22/3/2019, la Mesa 

Redonda "Neoliberalismo, Patriarcado y Territorio" bajo la coordinación de la Dra. Perla 

Zusman8. La actividad apuntó a enriquecer la agenda académica de una Geografía que 

contemple las injusticias socio-espaciales a fin de construir un proyecto disciplinar 

inclusivo en términos de derechos de género, clase, etnia, edad y disidencia sexual. La 

“revolución feminista” que vive América Latina en la actualidad se presenta como un 

desafío para este campo de conocimiento en la medida que las posiciones de la esfera 
                                                           
8 http://investigacion.filo.uba.ar/novedades/mesa-redonda-neoliberalismo-patriarcado-y-territorio.  
Participaron Mónica Colombara (Licenciada en Geografía. Socia fundadora de la Fundación Propuesta, ONG 
que desde 1989 trabaja en la atención de las mujeres en situación de violencia), Claudia Pedone (Doctora en 
Geografía. Carrera de Investigadora del CONICET- IIEG/UBA), Daniela Guberman (Licenciada en 
Geografía. Grupo INDEGEO -Investigación en Didáctica de la Geografía- Instituto de Geografía. Docente de 
Escuela Media), Leda Pereyra (Licenciada en Sociología. Becaria Doctoral UBA-Grupo Transporte y 
Territorio. Instituto de Geografía) y Magdalena Moreno (Profesora en Geografía - Becaria Doctoral 
CONICET con sede en el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales –CCT Tandil) 
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política acompañan la elaboración de otro tipo de preguntas y plantean cuestionamientos 

que guardan relación con la forma en que se articulan las relaciones entre globalización, 

neoliberalismo, patriarcado y espacio en la región. 

Por otro lado, la Revista Transporte y Territorio N° 16 (2017)9 del Instituto de 

Geografía de la FFyL/UBA, publicó el Dossier “Movilidad Urbana y Género: experiencias 

latinoamericanas” a cargo de Paola Jirón y Singh Dhan Zunino, compuesto por siete 

artículos que buscan dar cuenta de producciones académicas que hayan puesto en relación 

la movilidad y el género en ciudades latinoamericanas, ya sea focalizándose en las 

experiencias de las mujeres o en las relaciones de género que (re)producen diferentes 

prácticas de movilidad. 

También se ha tomado conocimiento de la defensa de tesis de doctorado de Miryam S. 

González en la Universidad Nacional de Cuyo sobre el trayecto de mujeres inmigrantes en 

Argentina, en marzo de 2018. 

Por último, destacamos la pronta realización del IV Seminario Latinoamericano de 

Geografía, Género y Sexualidades (noviembre 2019), con sede en Tandil, para afianzar el 

debate sobre la perspectiva de género en América Latina, cuya importancia es respaldada 

por el aval de la Unión Internacional de Geógrafos (UGI), a través de su Comisión de 

Género y Geografía. Entre sus principales objetivos se destaca la ampliación del campo 

teórico-metodológico de la Geografía latinoamericana a partir del abordaje de género en su 

dimensión espacial y profundizar el conocimiento que correlaciona género y sexualidades 

como categorías de análisis de la Geografía. De acuerdo a datos de la organización se han 

recibido alrededor de 130 trabajos. 

CONCLUSIÓN 

Consideramos que la geografía con perspectiva de género en Argentina –de acuerdo al 

breve panorama analizado previamente- se encuentra en un período de inflexión en 

relación a décadas anteriores. En líneas generales predominan los trabajos empíricos por 

sobre los teóricos. Varios de los artículos presentados en los inicios de este enfoque fueron 

considerados con marcos teóricos relativamente endebles y muchos de ellos con carácter 

descriptivo pero recordemos que el objetivo de muchos de esos trabajos era visibilizar el 

rol de las mujeres asignados culturalmente por el patriarcado, enfrentándose a lo masculino 

como criterio normativo en el análisis de las relaciones sociedad naturaleza. La 

                                                           
9 http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/issue/view/260/showToc 
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contribución académica en geografía aún es reducida cuantitativamente, los trabajos con 

perspectiva de género en la producción del discurso científico de la geografía argentina dan 

muestra de la posición periférica de investigaciones desarrolladas.  

Sin embargo, en los últimos años, la enorme expresividad del feminismo -en sus 

distintas vertientes, acciones y demandas-, genera un estado de movilización en la 

subjetividad de millones de mujeres argentinas, que a su vez, interpela a toda la sociedad, y 

desde nuestro punto de vista, también interpela a quienes forman parte de las estructuras de 

poder y organización burocrática de las universidades y centros de investigación, 

fuertemente patriarcales. 

Estamos asistiendo a un momento de enorme potencial: se vislumbran diversas 

geografías de género, encuadradas en diversos marcos teóricos que van desde el 

patriarcado, la teoría queer, los estudios culturales, el poscolonialismo, el posmodernismo. 

Estos permiten enlazar el género con otras categorías y experiencias. Las intersecciones de 

género con clase, etnicidad, sexualidad, edad, etc. permiten subrayar aún más las 

diferencias entre mujeres y varones en varias escalas de análisis geográfico. También 

impacta en la revisión conceptual de categorías geográficas como espacio público, lugar, 

espacio privado, entre otras.  

Hay varias estrategias para concretar ese potencial, algunas ya se están llevando a cabo 

como incentivar la investigación en trabajos de tesis, tanto de grado como de maestrías y/o 

doctorados, la inclusión de mesas o ejes temáticos en actividades académicas - jornadas o 

congresos- y la incorporación de materias obligatorias u optativas en la currícula de la 

formación académica. Pero, si bien los logros obtenidos son muchos y muy valiosos, estos 

deberían expandirse a una mayor cantidad de instituciones formadoras. Es necesario 

realizar un desarrollo teórico que permita una discusión crítica con mayor especificidad 

para seguir avanzando. Es importante el trabajo conjunto entre academia y sociedad para 

lograr la ampliación de derechos para los géneros. Además, hay que tener en cuenta las 

diferencias territoriales, locales y regionales, que promueven diferentes modelos de 

concebir y practicar la geografía.  
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