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Introdução

Nos últimos três anos nós, editores da Revista Latinoamericana de
Geografia e Gênero temos tentado encontrar pessoas na América Latina que
estejam realizando investigações sobre gênero, sexualidades ou feminismo na
área da Geografia. Os movimentos sociais de mulheres latinoamericanas são
vigorosos e possuem destaque em várias frentes de lutas, tal como pelos
recursos ambientais, pela terra, pelos direitos civis e até mesmo pelo direito ao
próprio corpo. Para nossa imensa alegria ocorreu este ano o encontro com
Sofia Zaragocin, jovem geógrafa feminista do Equador, que tem se destacado
por seu envolvimento nos movimentos sociais de mulheres, trazendo para o
debate social e científico, além do patriarcado, as questões raciais, étnicas e
ambientais.
Sua trajetória é recente, mas já fortemente marcada pela posicionalidade

latinoamericana, apesar de ter tido grande parte de sua formação nos EUA e
Inglaterra. O diálogo necessário com as geografias feministas anglófonas é
realizado por Sofia Zaragocin desde uma perspectiva politicamente enraizada
em suas origens, como pode ser visto em seus recentes trabalhos sobre
questionamentos ao privilégio epistêmico que gozam as geografias feministas
anglófonas (ZARAGOCIN, 2018 e NAYLOR et al, 2018). Além disso o
trabalho de Sofia Zaragocin está também baseado nos processos de
espacialização da morte lenta de corpos e territórios em zonas fronteiriças
como a do Equador – Colômbia.
Sofia Zaragocin nasceu em Quito, Equador. Creceu e viveu em Filadélfia,

Estados Unidos, durante dezessete anos. Realizou seu curso de bacharelado
em Ciência Política na Universidade da Pennsylvania entre 19992003.
Regressou ao Equador em 2003 e realizou seu curso de mestrado em Gênero e
Desenvolvimento na Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales,
FLACSO  Ecuador. Já na Universidade de Cambridge realizou entre 2012 
2016 os estudos de pósgraduação, outro mestrado em Estudos
multidisciplinares de gênero e o Doutorado em Geografia Humana.
Atualmente é professora de gênero em várias universidades do Equador,
ministrando o primeiro curso de geogrfia feminista no Equador (FLACSO
Ecuador) em fevereiro de 2018. Além disso Sofia integra o Colectivo de
Geografía Crítica del Ecuador  methodologias.
Para nós, geógrafxs feministas latinoamericanxs, entrevistar Sofia

Zaragocin é mais que um prazer, é realmente sentir o fortalecimento de novos
laços e o reforço de nossas lutas comuns. A entrevista está estruturada em três
eixos que estão interrelacionados. O primeiro está relacionado com a
construção da visibilidade das mulheres e suas lutas na Geografia do Equador.
O segundo eixo de diálogo baseiase na relação entre a latinidade e a
necessidade de interiorizar o pensamento anglófono durante o período de
formação superior. Por último, exploramos o fortalecimento do pensamento
decolonial na produção científica de Sofia Zaragocin e as potencialidades desta
perspectiva teórica para o Equador e toda a América Latina.
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Desenvolvimento

Joseli Maria Silva (JMS) e Marcio Jose Ornat (MJO): A sua palestra em
2017 ‘Why we need feminist geography in Ecuador’ proferida na Universidad
Central del Ecuador é um apelo às resistências da dominação masculina na
ciência e nos postos das universidades? Como sua palestra foi recebida pela
audiência? Quais são os principais obstáculos para o desenvolvimento das
geografias feministas no Equador e suas mais fortes alianças?

Sofia Zaragocin (SZ): La academia ecuatoriana no ha contado con un
campo de la geografía humana institucionalizada, por lo que plantear la
geografía feminista en este país significa a su vez promover el campo de la
geografía crítica. Esto representa algo muy particular para la geografía
feminista en comparación con el trayecto del campo en países donde ha
existido la geografía humana en universidades y tradiciones intelectuales.
Históricamente el campo de geografía feminista ha tenido que luchar frente a
un androcentrismo asentado y sostenido por patriarcados locales. Por lo
general en los países de la región, la lucha por una geografía feminista ha
ocurrido al interior de departamentos de geografía ya existentes. Sin embargo,
para el caso ecuatoriano, los esfuerzos actuales para institucionalizar la
geografía humana en la academia ecuatoriana tienen un fuerte componente de
geografía feminista. Esto es lo novedoso del caso ecuatoriano, que el proceso
de institucionalización de la geografía humana en varias universidades del país
comienza con la geografía feminista como discusión fundante. Esto es muy
alentador, porque desde un comienzo, nos insertaremos en debates cruciales de
la geografía feminista, lo que determinará la forma que tome el campo de la
geografía crítica en Ecuador. La Universidad Central del Ecuador está
apostando por crear una carrera de geografía humana, que incluye a la
geografía feminista. Por ello la conferencia que mencionas en esta universidad
fue recibida con reacciones distintas. Como he mencionado en el articulo
‘Challenging Anglophone Feminist Geography from Latin American Debates
on Territory’ (GOKARISKEL et al, 2018), es más fácil promover una
geografía feminista que una geografía feminista decolonial. Esto se vuelve una
fuente de tensión epistémica para mí, debido a mis orígenes migratorios entre
EE.UU y Ecuador. Yo encarno el viaje y flujo de ideas entre países con
diferencias abismales de producción teórica. Esto ha significado que he
reflexionado mucho sobre cómo traduzco y traslado la geografía feminista, que
ha sido un canon teórico desarrollado en EE.UU y UK, puesto que no estoy
participando en la reproducción intelectual anglocéntrica del campo, o aquella
que se centra en discusiones alrededor de producciones anglosajonas, y se
reproduce fuera de esos centros de poder intelectual. He sentido y captado que
en Ecuador hay una reacción positiva frente a una geografía feminista
anglocéntrica, pero mayor duda y resistencia existe frente a una geografía
feminista decolonial. Unos meses después, en una conferencia posterior a la
que mencionas, en la misma universidad hablé de la geopolítica feminista
decolonial y la posibilidad de una ‘geopolítica del útero’ (ZARAGOCIN,
2018) frente la muerte colectiva de pueblos indígenas binacionales en la
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frontera norte de Ecuador con Colombia. Frente a la crisis fronteriza que
actualmente vive Ecuador, es crucial plantear conceptos desde la geografía
política para cuestionar formas tradicionales de comprensión sobre las
fronteras. Pensar la frontera Ecuador – Colombia, por ejemplo, desde la
geografía feminista, ha generado una reacción más severa en contra de los
fundamentos de la geografía feminista contemporánea, es decir en contra de
hacer pensamiento crítico sobre una frontera geopolítica desde nuestras
corporalidades; o, como menciono en este texto, desde una parte del cuerpo
específicamente: el útero como espacio de resistencia. Creo que las resistencias
a la geografía feminista decolonial en Ecuador, se deben en primer lugar a una
tibia reacción frente a las posturas decoloniales. En segundo lugar, debido a un
desconocimiento profundo de la tradición intelectual feminista. Es difícil
distinguir si hay un rechazo específico hacia la geografía feminista decolonial,
o si es un residuo de resistencias a la academia feminista y decolonial que
persisten en las universidades ecuatorianas. En todo caso, la geografía
feminista decolonial plantea una manera multidimensional para desmontar una
estructura patriarcal, racista y colonial asentada en la academia ecuatoriana.
Las alianzas estratégicas que he desarrollado me permitieron dictar el primer
curso de geografía feminista en el marco la academia ecuatoriana. Esto lo hice
en el Departamento de Sociología y Estudios de Género de FLACSOEcuador,
que es el espacio de mayor institucionalización de la academia feminista y de
los estudios de género en Ecuador. La otra alianza estratégica ha sido con el
activismo, mediante colectivos feministas en el país y en la región. El trabajo
que realizamos con el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador en relación
con colectivos feministas y ambientalistas ha sido fundamental para posicionar
la geografía feminista en el país, sobre todo en lo metodológico. Hemos
publicado un manual sobre métodos de la geografía feminista (Colectivo de
Geografía Crítica del Ecuador, 2018) con el cual hemos incidido en el accionar
político, activista y también intelectual con ideas básicas y claves de la
geografía feminista. El énfasis en lo metodológico también marca una
diferencia en cómo viajan los conceptos de geografía feminista el Ecuador en
comparación a otros países. El énfasis acá es sobre el cómo hacer funcionales
las ideas clave de la geografía feminista; es decir, en cómo la geografía
feminista puede aportar en las múltiples luchas territoriales feministas
existentes, por ejemplo, en la lucha por la despenalización del aborto cuando
se comprende al cuerpo como un territorio que genera múltiples formas de
territorialidad.

JMS e MJO : O seu texto ‘Interseccionalidad constituida en el Espacio’
publicado em 2017 na Colômbia traz conceitos criados em outro espaço/tempo
que não é a América Latina. Quais as potencialidades e limites do diálogo
feminista quando se considera as diferentes posicionalidades de pesquisadores
do norte e sul global?

SZ: En este texto, pongo énfasis en el lugar del feminismo decolonial
latinoamericano, que es el AbyaYala. Me interesa cuestionar la necesidad de
un antagonismo territorial entre norte y sur como premisa conceptual del
feminismo descolonial latinoamericano, porque pertenecer a un solo territorio,
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frente al despojo territorial o diferentes manifestaciones de movilidad humana,
es una cuestión de privilegio geopolítico. Por lo que es imprescindible
preguntarnos sobre la geografía de nuestros pensamientos feministas en la
región. Cuál es la geografía de cada pensamiento feminista y al hacernos esa
pregunta, entramos a preguntas contenciosas sobre soberanía intelectual y la
construcción de conocimiento, recurrente en las epistemologías feministas
poscoloniales y descoloniales. ¿Cómo logramos reconocer e identificar las
diferentes propuestas feministas en la región? Me parece que debemos partir
por preguntarnos por la geografía de cada una. Los feminismos descoloniales
latinoamericanos buscan tener su propio lugar mediante el AbyaYala, que es a
su vez una epistemología y una geopolítica. Algunas autoras lo han
denominado como una contrageografía, yo además lo he relacionado con el
espacio imaginario, y en particular con el tercer espacio tan aplaudido por los
feminismos chicanos pero también en la geografía crítica anglosajón. Algo en
lo que he comenzado a trabajar es sobre cómo el AbyaYala nos permite
profundizar sobre la racialización del espacio, de una manera que podemos
problematizar procesos híbridos de construcción de identidad como es el
mestizaje. Por alguna razón, tanto el feminismo chicano como el feminismo
descolonial latinoamericano han buscado un tercer espacio mediante el Aztlan
o el Abya Yala, que sin duda tiene que ver con la interseccionalidad y su
constitución en el espacio. La interseccionalidad, y su constitución a través del
espacio representa un encuentro conceptual entre geografías feministas del
norte y el sur global. Sin embargo, tenemos una literatura muy limitada sobre
el tema. En el texto que mencionas yo sugiero al feminismo decolonial
latinoamericano como una entrada conceptual desde el sur para profundizar
sobre la interseccionalidad desde la geografía feminista. El feminismo
decolonial latinoamericano ofrece una posibilidad epistémica que no se
encuentra en otros paradigmas feministas, al ser tan plural en sus diálogos
epistémicos de construcción de pensamiento feminista. La interseccionalidad
en este contexto se logra a través de esta pluralidad de diálogos entre distintas
epistemes feministas desde los feminismos negros, indígenas y otros que no
fueron parte históricamente de los feminismos latinoamericanos. Mientras que
la interseccionalidad postcolonial y decolonial basadas en el lugar, aquellos
propuestos por las geógrafas Sarah Radcliffe y Lindsay Naylor, entre otras,
muestran la heterogeneidad del espacio resultado de una colonialidad
impregnada en un determinado contexto que determina corporalidades,
identidades y dominaciones sobre el espacio. Por lo que las discusiones
emergentes sobre la interseccionalidad postcolonial y decolonial en la
geografía feminista ofrecen un buen punto de entrada para un diálogo entre
investigaciones situadas en el sur y el norte global. Para llegar a este diálogo es
importante aclarar que el cuestionamiento al anglocentrismo de la geografía
feminista, no es un cuestión que queda anclada en su lugar de origen. Es decir,
que el cuestionamiento hacia el anglocentrismo de la geografía feminista
también es un planteamiento de feminismos indígenas en el norte que
demandan miradas de justicia espacial y de decolonizar el espacio.

JMS e MJO: Em seu texto ‘Challenging Anglophone Feminist Geography
from Latin American Debates on Territory’ parece haver um amadurecimento
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de sua posição como geógrafa latinoamericana. Como estabelecer laços com a
geografia feminista hegemônica sem cair na armadilha da dualidade entre nós
e elas?

SZ: Lo que propongo es justamente abogar para que estos cuestionamientos
se den a través de una metodología descolonial que no necesariamente tenga
que devenir en teoría descolonial. Esta diferencia que desarrollo en ese texto es
muy importante para quienes no queremos caer en una reproducción
epistémica de privilegiar un conocimiento anglocéntrico y a su vez visibilizar a
otras epistemes basadas en otras ontologías del espaciotiempo. No es un
cuestionamiento linear de abajo hacia arriba, es mucho más complejo que eso.
Si vemos cómo viajan estos conceptos, pero sobre todo cómo viajamos con
ellos, nos damos cuenta que hay una complejidad infinita que deviene en
geografías fascinantes de producción de conocimiento. Por eso es que planteo
que en el caso de traducir la geografía feminista anglocéntrica para Ecuador, se
debe por lo menos seguir una metodología descolonial, no necesariamente la
producción de conocimiento descolonial. Para dar un ejemplo, el curso que
dicté sobre geografía feminista en FLACSOEcuador en febrero 2018, lo
realicé desde tres ángulos de construcción de conocimiento sobre la geografía
feminista. El primero la geografía feminista anglocéntrica, segundo la
geografía feminista latinoamericana y tercero, los debates existentes sobre el
territorio desde los feminismos latinoamericanos. Hubiese sido posible dictar
un curso solo desde una perspectiva anglocéntrica. Pero desde una perspectiva
decolonial y desde la geografía feminista, me basé en una pluralidad de
posturas ya existentes sobre la geografía feminista y en relación a campos que
aunque no se llaman geografía feminista comparten discusiones similares
sobre el espacio, la tierra, además de plantear posturas políticas y conceptuales
feministas. En mi trabajo me he apoyado mucho en las propuestas de
translocalidad decolonial de Sonia Álvarez, Claudia Lima de Costa y otras
(ÁLVAREZ et al, 2014) quienes han trabajado temas de traducción de
pensamiento y política feminista en las Américas desde hace algún tiempo. Mi
inspiración en particular ha sido para crear una geografía feminista desde la
translocalidad decolonial que fue la que utilicé en ese curso de geografía
feminista, donde pedí que los y las estudiantes puedan hacer mapeos
corporales desde una epistemología translocal que haga reflexionar sobre la
inestabilidad del lugar y el flujo de cuerpos haciendo teoría y viceversa.
Implementar una metodología de mapeos corporales desde una epistemología
translocal, produjo distintos mapeos corporales, un ejemplo que sostiene mi
idea central que para cuestionar el anglocentrismo de la geografía feminista,
basta con emplear metodologías descoloniales que no necesariamente
produzcan teoría descolonial.

JMS e MJO: Em ‘Feminismo Decolonial y Buen Vivir’ há uma clara
intenção de trazer questionamentos em torno das propostas de ‘Buen Vivir’ e
as contradições que as questões de gênero e de sexualidades trazem para
implementação desse projeto social. De que forma os debates entre os vários
tipos de feminismos emergentes (comunitário, decolonial, autônomo) tem
dialogado com o conceito de gênero e o mundo acadêmico no Equador?
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SZ: Esta es una pregunta que nos hacemos a menudo en Ecuador. El
feminismo comunitario, decolonial y autónomo tiene su propia geografía, y
difícilmente podría generalizar para todo un país tan diverso como este. Sin
embargo, hay diferentes niveles de interés para los feminismos comunitarios,
decoloniales y autónomos. Podría decir que el feminismo autónomo ha sido
más aceptado que el comunitario y decolonial porque ha tenido un trayecto
más largo y ha sido debatido y asumido por una gran parte de feministas en
Ecuador desde hace algunos años. El feminismo comunitario y decolonial se lo
lee y dialoga en particular con el concepto de tierracuerpoterritorio
encontrado en los feminismos comunitarios. En trabajos recientes lo he visto
utilizado en espacios urbanos y en relación a la agroecología, por lo que se
convierte en un concepto a seguir. El Colectivo Miradas Feministas al
Territorio, en su último manual se enfoca en el proceso metodológico del
cuerpo territorio, basadas en elementos del feminismo comunitario, decolonial
y autónomo. En mi trabajo yo he propuesto una geografía feminista decolonial,
y en particular una geopolítica feminista decolonial donde se considera a la
colonialidad de género en configuraciones estatalesimperiales y a las
resistencias espaciales racializadas y de género, que se relacionan con nociones
de soberanía y de autodeterminación. A su vez abre una conversación entre la
geopolítica crítica y la pluralidad de propuestas de feminismo descolonial,
mismas que originan epistemologías ontológicas y geopolíticas alternativas.
Me interesa enfatizar la pluralidad geográfica de pensamiento y praxis de
feminismo descolonial sobre injusticias espaciales, donde no necesitamos de
territorios antagónicos como norte/sur para considerar nuestro trabajo como
descolonial. No es necesario un antagonismo territorial para lograr una
descolonialidad en términos espaciales.

JMS e MJO: O feminicídio e o aborto são temas presentes em suas
abordagens científicas. Como a Geografia pode se apropriar desses temas?

SZ: Estos temas se han desarrollado de manera colectiva en Ecuador. Tanto
para el tema de femicidios como para la criminalización del aborto, la
geografía crítica ha aportado en gran medida en una particular visualización
del tema. Hacer contramapeos desde una mirada feminista desarrollada por el
Colectivo de Geografía Crítica, es reconocer los cuerpos afectados por el
terrorismo estatal resultando en las muertes de mujeres (femicidios) o la
criminalización de sus cuerpos (aborto). Es una manera de apropiarnos de un
espacio como es el Estadonación y herramientas utilizadas para controlar
poblaciones, como han sido los mapas. Es crear un contranarrativa sobre los
cuerpos, sobre los espacios tanto cuestionados desde la geografía feminista
como es el estadonación. Ha sido para el Colectivo de Geografía Crítica, una
manera distinta de hacer cartografía social al posicionar los cuerpos muertos o
discriminados sobre un espacio nacional (ZARAGOCIN, SILVERIA &
ARAZOLA, próximamente). El femicidio ha sido trabajado en otras partes de
Latinoamérica, pero el trabajo de mapear la criminalización del aborto ha sido
un aporte nuevo a la conceptualización del contramapeo desde el feminismo
(ZARAGOCIN, et al 2018). Conceptualmente, hemos aportado en considerar
la despenalización del aborto, como un tema territorial. Ha habido una
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reacción diferente al mapa de femicidios versus el mapa de la criminalización
del aborto en Ecuador. El primero ha sido aplaudido y difundido desde una
variedad amplia de actores, mientras que la criminalización del aborto ha
generado mucho menos ruido mediático y ha sido difundido en mucho menor
grado que el mapa de femicidio. Por lo que también podemos realizar muchos
análisis sobre la respuesta al contramapeo de la violencia de género en
Ecuador: cuáles luchas reciben mayor apoyo que otras y por qué hay una
distinción tan marcada entre ellas.

JMS e MJO: Que relações podem ser estabelecidas entre o incremento
teórico das Geografias Feministas entre pesquisadorxs latinoamericanxs?

SZ: Esto implica trabajar en diferentes niveles conceptuales y de praxis
política. Sin embargo, el interés despertado al menos en Ecuador a la geografía
feminista es notorio. En estos meses he participado en una recopilación de
estados del arte sobre geografía feminista en la región para una edición
especial que saldrá en Gender, Place and Culture conjuntamente con la
geógrafa feminista francesa Marianne Blindon. En este proceso nos hemos
dado cuenta que hay muchos lugares en Latinoamérica, así como en otras
partes del mundo, donde ¨no hay¨ geografía feminista. Hay muchos países,
donde no existe la geografía feminista autodenominada y reconocida como tal.
Sin embargo siempre soy muy cautelosa a proclamar dónde existe o no la
geografía feminista, particularmente para América Latina. Hay discusiones en
la región en relación a los ecofeminismos, ecología política feminista y
agroecología feminista, que tienen discusiones paralelas a las que tenemos en
la geografía feminista. Es decir, discusiones sobre diferentes identidades
espaciales y nociones territoriales, como aquellas que tenemos en la geografía
feminista. Por lo que debemos impulsar, desde quienes hacemos y nos
reconocemos como geografxs feministas en la región, una pluralidad de
diálogos con la diversidad de debates feministas existentes sobre el territorio.
Por ejemplo, hay que generar diálogos pendientes entre las geografías
feministas latinoamericanas, en particular aquellas que han existido por mayor
tiempo en Brasil, Argentina y México y las que estamos construyendo
recientemente en Colombia y Ecuador. Así mismo hay un dialogo pendiente
con las perspectivas feministas sobre el territorio que están presentes en los
feminismos comunitarios, descoloniales y autónomos con las geografías
feministas latinoamericanas y anglocéntricas. Hay discusiones pendientes al
interior de nuestros círculos activistas e intelectuales en Latinoamérica, entre
colectivos y academia sobre temas relacionados a luchas territoriales
feministas. El próximo EGAL (Encuentro de Geógrafos de América Latina),
que se desarrollará en abril de 2019 en Quito, tiene una mesa redonda sobre
geografía feminista latinoamericana, en un horario preferencial con geógrafas
feministas de América Latina. Esto se debe a que las organizadoras del evento
comprenden e impulsan la necesidad de visibilizar el enfoque de geografía
feminista en Ecuador, la región y en este congreso. Estoy segura, que una de
las estrategias más importantes para apoyarnos mutuamente es crear espacios
constantes para que por un lado avancemos en una discusión sobre geografía
feminista latinoamericana y por otro lado esta discusión pueda tener múltiples
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niveles de cuestionamientos y diálogos incluso con feministas que no se
consideren geografxs pero que trabajen temas similares.
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