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3
Ecología política feminista 

latinoamericana
Astrid Ulloa

Introducción

La ecología política (ep) en sus inicios en la década de 1980 dio cuenta, de una 
manera sistemática y crítica, de las interrelaciones locales-nacionales-globa-
les articuladas a los procesos de apropiación territorial y ambiental, y de su 
interacción con los movimientos sociales, con lo que evidenció las desigual-
dades ambientales, sociales, políticas y territoriales. De igual manera, señaló 
los procesos de acceso, uso, control y toma de decisiones sobre la naturaleza 
y su articulación con la posición de género y la etnicidad. Sin embargo, el gé-
nero como categoría analítica se consolidó en la década de 1990, a partir de 
las críticas a los efectos de las nociones modernas (naturaleza/cultura, razón/
emoción, público/privado, entre otras) en la producción de desigualdades en 
especial para las mujeres. Asimismo, en la década de 1990, la ecología política 
feminista (epf) irrumpe con una perspectiva y una crítica feminista que de-
manda una epistemología y metodologías propias. A partir de ahí se han ge-
nerado trabajos sistemáticos de diversos investigadores(as) que deconstruyen 
la relación naturaleza/cultura y las relaciones de género, para posicionar otras 
perspectivas y miradas en torno a los procesos de poder que atraviesan la pro-
ducción de conocimientos y prácticas sociales y políticas vinculadas con lo 
ambiental y que naturalizan las desigualdades (Escobar 1996; Haraway 1985; 
Harding 1992).

Cabe destacar que la ep a comienzos del siglo xxi tiene diversas tra-
diciones y trayectorias al igual que temáticas específicas (Perreault, Bridge y 
McCarthy 2015; Bryant 2015; Peet, Robbins y Watts, 2011). Sin embargo, en 
general, la perspectiva de la epf es muy poco señalada. Por lo tanto, la epf se 
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torna en un campo propio en el cual emergen diversas compilaciones e inves-
tigaciones de trayectorias individuales.

En el siglo xxi se consolidó la epf y se dio una apertura a temas y deba-
tes transversales sobre las relaciones de género, partiendo de una metodología 
crítica y feminista con trabajo de campo sistemático para abordar las prácticas 
y producción de conocimientos relacionadas con lo ambiental. Lo que llevó 
a la epf a ser considerada como un campo específico y diferenciado de la ep 
(Bryan 2015; Resurrección y Elmhirst 2008). Esta diferenciación que plantea 
la epf se centra en evidenciar de manera crítica la instauración y la exacer-
bación de las desigualdades ambientales, fruto de los impactos económicos y 
transformaciones ambientales en las relaciones de género en contextos locales 
ambientales, en especial para las mujeres.

Si bien hay varias definiciones de la epf, presento aquí las que considero 
que permiten ver sus alcances y propuestas. Elmhirst (2017) plantea que la 
epf en la actualidad:

[…] identifica y desafía concepciones y prácticas masculinas dominantes de 
conocimiento y autoridad, al tiempo que se enfatizan formas de investigación 
y práctica que empoderan y promueven la transformación social y ecológica 
para las mujeres y otros grupos marginados (2017, 52).

La epf ha respondido a procesos ambientales contextualizados social 
e históricamente, lo que ha generado diversidad de análisis y miradas. Por lo 
tanto, se consolidaron propuestas que dieron paso a diversas perspectivas de 
la epf, las cuales responden a trayectorias tanto personales como de algunos 
grupos colectivos y a demandas de análisis académicos críticos de acuerdo con 
contextos específicos.

Harcourt y Nelson (2015a) definen a la epf como un proceso de cono-
cimientos situados que relacionan aportes teóricos, metodológicos y de expe-
riencias y prácticas situadas de relación con el planeta:

[…] nuestro objetivo colectivo es abrir el espacio para aprender a través del 
cuerpo y otras epistemologías y cosmovisiones, reconociendo que esta forma 
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de conocimiento ha sido suprimida por los enfoques occidentales de la inves-
tigación científica (2015a, 6).

Como plantean Harcourt y Nelson (2015b), una mirada desde la epf 
implica actuar, pensar y sentir de manera conectada con las vivencias, expe-
riencias y conocimientos específicos, lo que implica diversidad en los análisis 
y propuestas. Por lo tanto, hoy en día se puede hablar de múltiples epf, entre 
ellas está la ecología política latinoamericana (epla).

La epla ha estado en conexión, diálogo o confrontación con la ep anglo-
sajona. Las dos trayectorias de la ep, la anglosajona y la latinoamericana, tienen 
elementos comunes, pero se distancian por sus contextos históricos, sociopo-
líticos y ambientales, y por las demandas y articulaciones con movimientos 
sociales.1

Algunos teóricos e iniciadores de la epla (Leff 2003; Alimonda 2011; 
Escobar 1996) han planteado en sus análisis no solo puntos en común que 
emergen junto con las tradiciones anglo y europeas de la ep, sino también han 
marcado otras genealogías, distancias, confrontaciones y propuestas diferen-
tes (Ulloa 2015). La epl ha tenido una mirada crítica, pero sin considerar las 
diferencias ni desigualdades de género como centrales en los análisis, puesto 
que ha privilegiado analizar las relaciones de poder y las desigualdades socioam-
bientales desde una perspectiva histórica, las cuales afectan procesos sociales o 
colectivos culturales o étnicos. De igual manera, posicionan la producción de 
conocimientos y demandas territoriales y ambientales locales frente a proce-
sos extractivistas.

Sin embargo, hay otro tipo de producciones académicas que se cen-
tran en relaciones de género con lo ambiental desde los feminismos, los 
estudios de género y desarrollo, y los planteamientos de los diversos eco-
feminismos. Esto ha permitido la consolidación de una epf de manera in-
dependiente, la cual no ha sido claramente reconocida ni sistematizada en 
cuanto a sus aportes.

1 Véase el capítulo de Patricia Susial Martín incluido en este libro en el que se profundiza 
sobre este tema (nota de las coordinadoras).
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Por lo tanto, este texto tiene como objetivo presentar los aportes de lo 
que denomino una ecología política feminista latinoamericana (epfla), la cual 
tiene un enfoque particular por estar en diálogo y relación con los diversos 
feminismos, las espacialidades feministas, los movimientos feministas y los 
movimientos de mujeres indígenas.

Para dar cuenta de ello retomo tanto mi experiencia, trayectoria y rela-
ciones con la ep y la epf, así como libros y artículos publicados sobre ep y epf, 
al igual que algunos de los textos que se posicionan claramente como epf. De 
igual manera, retomo la producción de la epla y los nuevos planteamientos 
de epfla que emergen en el siglo xxi, sobre todo los aportes desarrollados 
en español. Con base en dichas lecturas desarrollo este texto en seis partes. La 
primera de ellas consta de un breve recuento de los inicios de la epf. A conti-
nuación, realizo un acercamiento a las diversas perspectivas de las epf. Poste-
riormente, presento la emergencia y desarrollo de la epla. Luego doy paso al 
recuento de la emergencia, la consolidación y las tendencias de la epfla. Por 
último, realizo un esbozo de las tendencias temáticas contemporáneas de la 
epfla. Y para concluir, planteo unas reflexiones finales, que dan cuenta de los 
temas comunes y más relevantes en las diversas epf.

Inicios de la ecología política feminista

En la década de 1980, la ep se centró de manera general en el acceso a recursos 
naturales de acuerdo con la perspectiva de género y etnicidad. Sin embargo, 
hay muchos críticos que consideran que en esta diversidad de perspectivas 
no se consideró lo político en un sentido amplio (Blaikie y Brookfield 1987; 
Painter y Durham 1995; Peet y Watts 1996). De igual manera, la perspectiva 
feminista en la ep no estaba bien desarrollada.

En la década de 1990 la ep estaba articulada en torno a problemáticas 
globales (la crisis ambiental, las desigualdades demográficas y económicas), 
discusiones teóricas posmarxistas, investigaciones centradas en la capacidad 
de acción de los actores sociales e intereses posestructuralistas orientados a 
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entender la relación poder-conocimiento. Las actividades políticas en torno al 
medio ambiente y los recursos naturales se vincularon con diferentes y nuevos 
actores sociales lo que exigió análisis más complejos de los diversos niveles 
de interrelación, al igual que de los conflictos y las resistencias que la relación 
entre humanos y medio ambiente implica. Más aún, los desarrollos en las pers-
pectivas teóricas sobre los movimientos sociales, en la ep y en los análisis de 
discursos posestructuralistas, permitieron situar y problematizar lo político 
como centro de investigación y las implicaciones políticas de los significados 
y los procesos de construcción del conocimiento, lo que ha permitido una crí-
tica de las categorías modernas, así como los procesos del desarrollo. De igual 
manera, se dio un énfasis socioeconómico en temas de clase, género y etnici-
dad (Peluso 1995; Bebbington 1996).

Los análisis incluían género, pero no desde una perspectiva feminista. En 
ese contexto, el trabajo de Dianne Rocheleau se torna fundante de la epf (Meh-
ta 2016), en particular con su artículo “Gender and Biodiversity: a Feminist Po-
litical Ecology Perspective” de 1995, el cual se volvió un referente obligado para 
los análisis ambientales. En él presenta un enfoque de epf, basado en su inves-
tigación en Kenia, donde analiza las desigualdades de derechos y responsabili-
dades entre hombres y mujeres cuando acceden a la naturaleza, y sus prácticas 
de manejo y conservación. Posteriormente, el libro Feminist Political Ecology de 
Rocheleau, Thomas-Slayter y Wangari (1996), se considera hasta el día de hoy 
una referencia fundamental para los debates y análisis contemporáneos, puesto 
que situó un campo específico y generó una propuesta metodológica y teórica. 
Las autoras plantean la emergencia y las articulaciones con los estudios femi-
nistas y ambientales, al destacar los vínculos con el ecofeminismo, el ambien-
talismo feminista, el feminismo socialista, y el posestructururalismo feminista 
ambientalista. Asimismo, presentan ejes de análisis estructurados con base en 
el género, la identidad y la diferencia, en torno a: conocimientos dependientes 
del género; derechos y responsabilidades ambientales dependientes del géne-
ro; riesgo ambiental de la vida cotidiana; política ambiental; y activismo de 
base. Rocheleau, Thomas-Slayter y Wangari generan una de las primeras defi-
niciones de la epf:
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Nuestra aproximación se ocupa primero de la preocupación de las ecologis-
tas políticas, que enfatizan los procesos de toma de decisiones y el contexto  
económico, político y social que conforma las políticas y las prácticas ambien-
tales. Los ecologistas y las ecologistas, desde el punto de vista político, se han 
centrado ampliamente en la distribución desigual del acceso a los recursos y 
del control de estos, factores que dependen tanto de la clase como de la etni-
cidad (Peet y Watts 1993). La ecología política feminista considera el género 
como una variable crítica que conforma el acceso de los recursos, y su control, 
al interactuar con la clase, la casta, la raza, la cultura y la etnicidad para, así, dar 
forma a procesos de cambio ecológico, a la lucha de los hombres y las mujeres 
para sostener formas de subsistencia ecológicamente viables y a las expectati-
vas que cualquier comunidad tiene de un “desarrollo sustentable” (1996, 4).

A partir de esta propuesta surgieron múltiples artículos y trabajos que 
fueron consolidando la epf (mencionarlos aquí es una tarea muy compleja y 
difícil). Pero sí es necesario destacar los diálogos de la epf con propuestas de 
diferentes disciplinas que se centran en el género. Los estudios de género y 
desarrollo enfocados en las desigualdades y la pobreza que producen el desa-
rrollo y los proyectos relacionados con este permiten entender cómo se man-
tienen las relaciones de género desiguales y cómo se reproducen en el marco 
de dichos procesos (Peet y Hartwick 1999; Simmons 1997). Estas críticas se 
articularon a las discusiones sobre la crisis ambiental.

En la década de 1990, género y ambiente fueron un eje central de análi-
sis de las complejas interacciones entre los fenómenos sociales y ambientales, 
con el fin de señalar las desigualdades de género, y así proponer vías para rever-
tirlas. Sin embargo, dentro de esta perspectiva general hay diferentes énfasis y 
transformaciones.

Algunas investigadoras como Agarwal (1991), Braidotti, Charkiewicz, 
Hausler y Wieringa (1994), Mellor (1998) y Buckingham-Hatfield (2000), 
entre otras, hicieron una fuerte crítica al desarrollo, así como a la defensa de 
la articulación de los movimientos de mujeres en la protección del medio am-
biente y los movimientos ecofeministas. Su crítica central fue a los procesos 
estructurales de dominación sobre la naturaleza y las mujeres.
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Por otro lado, el surgimiento de diversos ecofeminismos cuestionó la 
posición patriarcal basada en dualidades que afectan la vida no solo de las mu-
jeres sino también de la naturaleza. Mies y Shiva (1993) han sido centrales en 
estos debates, destacan la asociación de las mujeres y la naturaleza y su papel 
en el cuidado y defensa de los territorios y la naturaleza. También critican las 
implicaciones de las categorías binarias occidentales, que consideran que la 
naturaleza es externa y es vista como recurso de cuantificación, extracción, po-
sesión y destrucción asociadas a lo femenino. Sin embargo, a partir de las crí-
ticas sobre la asociación mujer-naturaleza, propusieron incluir el género como 
una categoría histórica para entender las relaciones entre mujeres y hombres 
dentro del entorno. También afirmaron que los efectos sobre la naturaleza y las 
mujeres no responden a causas naturales, sino a procesos históricos y construc-
ciones culturales de género y procesos de interseccionalidad. Estos contextos 
se basan en nociones duales en las que lo femenino se asocia con la naturaleza, 
que se extiende a lo territorial y genera desigualdades, por lo tanto, demanda-
ron una nueva perspectiva que podría clasificarse por lo general como ambien-
talismo feminista (Agarwal 2004; Jackson 1993).

De igual manera, la epf ha establecido redes con movimientos sociales, 
entre ellos los liderados en defensa de los derechos de las mujeres. Estas arti-
culaciones se pueden relacionar con las llamadas olas de los feminismos, que, 
si bien responden a una perspectiva histórica euro y anglocéntrica, han genera-
do posicionamientos y reacciones desde las diversas perspectivas. Las variadas 
trayectorias de la epf han generado visiones particulares en sus análisis críticos 
sobre las relaciones desiguales de género y, desde críticas feministas, sobre los 
vínculos entre el género y lo político y lo ambiental. Asimismo, los debates 
desde las diversas trayectorias han aportado a las perspectivas analíticas de las 
ciencias sociales. Estos planteamientos han destacado tanto la diferencia en la 
producción de conocimientos como los derechos y los procesos de resisten-
cias en torno a acceso, control, uso, toma de decisiones y derechos respecto a 
las naturalezas (Rocheleau, Thomas-Slayter y Wangari 1996). La epf articula 
no solo perspectivas ambientales y ecofeministas, sino también al ambientalis-
mo feminista y las críticas a las concepciones y el desarrollo duales modernos. 
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De esta manera, ofrece una mirada más compleja para enfrentar las desigual-
dades socioambientales y de género.

Las conexiones entre feminismos, ecofeminismos y mujeres han sido 
criticadas por plantear una correspondencia esencialista entre mujeres y  
naturaleza (Archambault 1993). De manera similar, también existen cuestio-
namientos entre la asociación de feminidad y naturaleza (Plumwood 1993), 
dado que las relaciones patriarcales han delegado el cuidado a las mujeres, lo 
que evidencia una perspectiva androcéntrica. Sin embargo, existen nuevas 
perspectivas relacionadas con las demandas de las mujeres locales para cui-
dar a los no humanos y la continuidad de la vida para enfrentar los procesos 
de apropiación y globalización de los entornos naturales, y las desigualdades 
entre mujeres y hombres que generan explotación extractiva y degradación 
ambiental.

En el siglo xxi, la epf incorporó una concepción amplia de lo político, 
de la sociedad civil, de la historicidad, al igual que de discusiones acerca de las 
situaciones específicas de conocimientos particulares. De esta manera, la epf 
trasciende el marco de lo institucional para acceder a las prácticas diarias y a 
las esferas de lo privado, el cuerpo y las emociones relacionadas con el medio 
ambiente. Esto último a partir de las diferencias de género y de relaciones de 
poder-conocimiento y situaciones históricas particulares y prácticas en con-
textos sociales e históricos de manera interseccional. Los análisis se centraron 
desde lo simbólico y lo material, la producción del significado en torno a la na-
turaleza socialmente construida y articulada a dinámicas locales-globales que 
generan desigualdades, hasta los ejes analíticos que se han orientado al desa-
rrollo, lugar y escala, atravesados por lo político y las políticas de lo ambiental. 
Asimismo, un nuevo eje de análisis se ha enfocado en los procesos extractivis-
tas y en los efectos sobre las dinámicas sociales locales y los procesos ambien-
tales. Por último, en tiempo reciente se está dialogando con perspectivas que 
incluyen a los no humanos, así como nuevas nociones de justicia ambiental.

Elmhirst (2015) hace un balance de la epf, al trazar las tendencias de 
análisis y temáticas en las cuales se centra en la actualidad. Plantea las trans-
formaciones y producción de naturaleza del capitalismo (naturalezas neolibe-
rales) hasta el cambio climático y sus efectos diferenciados de acuerdo con 



Ecología política fEminista latinoamEricana

83

el género. Estas diferencias se centran en el acceso y control de recursos en 
grupos familiares y sus diferencias entre hombres y mujeres, las dinámicas de 
los procesos de desposesión y acaparamiento de tierra y agua, así como las 
transformaciones en espacios domésticos. Señala procesos de constitución de 
subjetividades e identidades de género en relación con ambientes cambian-
tes y las diversas relaciones de poder de acuerdo con diversas interconexiones 
(clase, raza, etnia, localización, funcionalidad, sexualidad, casta), subjetivida-
des, cuerpos e identidades relacionadas con lo natural. Lo anterior, evidencia 
el papel de la materialidad, la agencia de la naturaleza y la ética del cuidado ha-
cia la misma: “En otras palabras, la materialidad de la naturaleza y su produc-
ción a través de significados culturales (en torno al acceso) y el trabajo (prácti-
cas laborales cotidianas) significan que el compromiso de las personas con las 
ecologías forestales también produce subjetividades de género” (2015, 524). 
Elmhirst hace un llamado a repolitizar el género y buscar perspectivas inno-
vadoras de análisis en torno a las subjetividades e identidades (cuerpos, hu-
manos, no humanos), con base en nuevos y complejos ensamblajes de poder.

Actuales investigaciones desde las ecologías políticas feministas

En las compilaciones recientes de Resurrección y Elmhirst (2008), Harcourt 
(2016), Harcourt y Nelson (2015b) y Elmhirst (2015; 2017) se presentan 
balances de los aportes de la epf, para plantear que no es posible hablar en 
singular de la epf, por lo tanto, hay que dar cuenta de las diversas trayectorias 
y sus tendencias, así como de nuevas epf. De las anteriores compilaciones se 
pueden destacar las siguientes tendencias en las temáticas.

Resurrección y Elmhirst (2008) se centran en la relación entre género 
y manejo, al igual que en la explotación de los recursos, pero destacan la pers-
pectiva crítica y política de esta relación en contextos de Asia. Retoman las di-
mensiones políticas y las relaciones de poder que atraviesan las concepciones 
naturalizadas de lo femenino y lo masculino del desarrollo sustentable, desta-
cando los efectos de las políticas macroeconómicas y neoliberales. De igual 
manera resaltan los conocimientos y subjetividades asociados a las agencias 
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generizadas. Si bien se centran en las trayectorias de género y ambiente, las au-
toras se posicionan desde los planteamientos con base en la epf. En su enfoque 
destacan los procesos de acceso y control de los recursos, pero a partir de las 
construcciones de género y de los conocimientos para analizar los efectos de 
las relaciones de poder en la construcción de las diferencias.

Harcourt y Nelson (2015b) presentan en su compilación, textos que 
aportan elementos desde las trayectorias de la epf, el giro descolonial y pos-
colonial, hacia una epf situada y contextualizada a partir de experiencias y tra-
yectorias propias. Aspectos estos que permiten abrir las discusiones en torno 
al género hacia el reconocimiento de las identidades desde un enfoque inter-
seccional y una apertura hacia lo no humano. Estos enfoques permiten ampliar 
los debates hacia múltiples epf centradas en naturalezas-culturas, poshuma-
nismo, emociones y la performatividad del feminismo y del ambientalismo, 
los movimientos sociales y el activismo, entre otros, que complejizan las pers-
pectivas actuales de la epf.

Elmhirst (2017) plantea que su mirada desde la producción anglo y su 
experiencia con movimientos sociales, le permiten hablar de cuatro ejes: “a) la 
epf y las dinámicas de género en el acceso a los recursos y su despojo; b) onto-
logías posthumanistas, cuerpos y materia en la epf; c) suficiencia, los comunes 
y ética feminista del cuidado, y d) ecología política feminista decolonial”.

Existen nuevas temáticas en torno a los riesgos y las percepciones del 
cambio climático y la energía nuclear (Kimura 2015); también, sobre el papel 
de la raza que, respecto del género, permite nuevos análisis ambientales que 
complejizan dichas categorías en relación con lo ambiental (Mollett y Faria 
2013). De igual manera, las emociones se tornan en el centro de los análisis 
que atraviesan las prácticas y geopolíticas cotidianas ambientales (Sultana 
2015). El cuerpo como el lugar de inscripción de territorialidades, pero tam-
bién el debate sobre qué cuerpos importan a la epf, surgen como ejes clave en 
los análisis sobre corporalidades de humanos y no humanos (Hayes-Conroy 
y Hayes-Conroy 2015). Por último, las masculinidades y sus diferencias, y su 
relación con las mujeres en contextos específicos de articulación con lo am-
biental han sido novedoso enfoque de análisis (Paulson 2016).
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Si bien las autoras mencionadas hablan de epf, no hay una mención 
clara hacia la epla y menos sobre una epfla.

Experiencias y conocimientos históricos y específicos:  
la ecología política latinoamericana

La epla tiene especificidades y particularidades en torno a nociones como 
territorio, deuda ecológica, propuestas analíticas y aportes contextualizados 
de acuerdo con los países y sus trayectorias (Alimonda 2011; Alimonda et al. 
2017; Leff 2013; Porto-Gonçalves y Leff 2015). Todo ello ha permitido el de-
sarrollo propio y la aproximación a temáticas ligadas a los procesos coloniales, 
a la modernidad, al desarrollo y a alternativas al desarrollo.

Esta perspectiva reclama una mirada histórica y el reconocimiento de 
relaciones de poder desde la colonia y las interrelaciones entre desarrollo y 
apropiación de lo ambiental por parte de procesos globales que ocasionaron 
y ocasionan despojos y violencia, y que generaron episteme-etno-ecocidios 
(aniquilación de las epistemes indígenas y de sus pueblos y ecosistemas). Asi-
mismo, se posicionan otras maneras críticas de relacionarse con el desarrollo 
desde los pobladores locales (Alimonda 2011, 2017; Leff 2003; Escobar 2005; 
Ulloa 2015). La perspectiva latinoamericana ofrece una mirada centrada tanto 
en las críticas al desarrollo como en la formulación de propuestas desde proce-
sos locales de interrelación con lo ambiental cuyas particularidades espaciales 
y temporales demandan procesos de justicia ambiental, y debates relacionados 
con decolonialidad (Moreano, Molina y Bryant, 2017). Estas interrelaciones 
en contextos actuales de extractivismo han generado una producción que bus-
ca dar cuenta de las nuevas apropiaciones de la naturaleza en contextos del 
modelo capitalista (Alimonda 2011; Delgado 2013; Alimonda et al. 2017). 
También está el caso de los libros de Durand, Figueroa y Guzmán (2012) en 
México, y Bustos, Prieto y Barton (2015) en Chile, que presentan sus perspec-
tivas localizadas, centradas en los conflictos ambientales (áreas de conserva-
ción, proceso capitalista o extracción y la reconfiguración del espacio local), y 
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discusiones sobre la naturaleza, la propiedad, el conocimiento y el poder, así 
como las tendencias y trayectorias de la ep en sus países.

En general la epla ha tenido una mirada crítica, pero no ha considera-
do a profundidad las diferencias ni las desigualdades de género, toda vez que 
ha privilegiado el análisis de las relaciones de poder en procesos sociales o en 
los efectos que traen para colectivos culturales o étnicos. Las trayectorias de 
la epla vinculadas con género y feminismos se han mantenido únicamente 
en las menciones de mujeres o diferencias de género en relación con el me-
dio ambiente, que al final podrían reificar un binario género-sexo, sin hacer 
una crítica profunda de las implicaciones estructurales de las desigualdades de 
género. Tales perspectivas implican un enfoque masculino-reductor de epla. 
Esta falta de reconocimiento responde a una geopolítica de la producción de 
conocimiento (centrada en una forma específica de producción, circulación 
y distribución de conocimientos) que privilegia ciertos conocimientos y des-
conoce otros; en este caso, desconoce la producción de las mujeres o de los 
enfoques feministas en el contexto académico. Situación que se ve reflejada 
en la falta de reconocimiento, sistematización y visibilidad de estos debates y 
propuestas provenientes de la epf.

Sin embargo, hay algunas aproximaciones a las perspectivas de género 
y feministas. Por ejemplo, Leff (2004) presenta una conexión general entre el 
medio ambiente, el género y las mujeres y los ecofeminismos, pero no desde 
una perspectiva feminista. En general, solo hay referencias menores al géne-
ro. La revista Ecología Política de 2016 dedicó su número 51 a la ep en Amé-
rica latina. Sin embargo, solo publica dos artículos que plantean la inclusión 
de género como categoría analítica en la propuesta de ep urbana (Quimbayo 
y Vásquez 2016) y la perspectiva interseccional para los análisis del contexto 
político boliviano (Kaijser 2016). Sin embargo, no hay un posicionamiento ni 
metodológico ni conceptual desde una epf. Por otro lado, en las compilacio-
nes recientes de Clacso sobre ep (Alimonda et al. 2017), si bien dan a conocer 
debates en torno a epistemologías y otros conocimientos, el género aparece 
mencionado en algunos capítulos, pero no como categoría transversal ni des-
de una perspectiva feminista. Por lo tanto, la epla no se ha centrado en análisis 
de las relaciones de género como una categoría analítica central para entender 
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los procesos diferenciados entre hombres y mujeres en relación en contextos 
de desigualdades socioambientales.

Asimismo, en la producción académica de la epla, no es tan clara la 
perspectiva de una epf, ni de su trayectoria o su espacio en la geopolítica del 
conocimiento. Por lo tanto, cabe preguntarse si es que no hay producción o si 
hay un desconocimiento de esta. Considero que sí hay producción académica 
y de activistas que puede denominarse epfla, la cual responde a otras tra-
yectorias y a otras conexiones con los movimientos sociales, los feminismos 
latinoamericanos y otras perspectivas teóricas.

Emergencia de la ecología política feminista latinoamericana

La epfla emerge como una perspectiva situada que aborda, a partir de la Co-
lonia, el proceso impulsado por el extractivismo, que instaura y exacerba des-
igualdades de género.

En América Latina, desde el campo de investigación sobre las relaciones 
de poder en torno a lo ambiental, se ha generado poca producción académica 
sobre discusiones que se centran en los debates críticos de las implicaciones 
de las categorías de naturaleza/cultura y las relaciones desiguales de género, de 
acuerdo con raza, etnicidad y otras nociones de naturalezas (Escobar 2010; Se-
gato 2011; Walsh 2015).

Paralelamente, la producción de autoras latinoamericanas que se sitúan 
desde una perspectiva crítica feminista de la ep, o de aquellas que generan una 
crítica a la producción de conocimientos académicos de acuerdo con el género 
en torno a lo ambiental, no es conocida o no se ha posicionado dentro de la 
epla. De hecho, las miradas feministas con base en la ep no se han considera-
do en las trayectorias de la epla. Esta invisibilidad también se debe al hecho 
de que los trabajos de autoras que han sido clave en el replanteamiento de las 
categorías analíticas de género y naturaleza, no son considerados como de ecó-
logas políticas feministas. Asimismo, esto obedece a que la epla se ha centra-
do en temas específicos vinculados a la explotación y extracción de recursos 
naturales y de los territorios locales en una relación de poder desigual, pero no 
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hay reflexiones sobre los supuestos básicos de un espacio generizado ni de la 
politización de categorías duales como las bases para producir desigualdades. 
Además, dentro de la perspectiva de la epla, las publicaciones de académicas 
que se caracterizan por una mirada feminista, a pesar de que sus análisis están 
relacionados con discusiones ambientales, se consideran parte de los estudios 
de género. Por último, las perspectivas feministas se han vinculado reciente-
mente a los debates y demandas ambientales de los pobladores locales. En 
general, los movimientos ambientales no consideraron el género como una 
categoría central y los movimientos feministas no pensaron el medio ambiente 
como parte de sus demandas o áreas de análisis. Los vínculos entre el género y 
lo ambiental son recientes entre los movimientos feministas y ambientalistas, 
lo cual ha llevado a la poca visibilización en la epla. Por lo tanto, quiero posi-
cionar aquí, el proceso histórico de la epfla.

  Recientemente en las reflexiones del proceso histórico de la epla se 
ha iniciado el reconocimiento del papel no solo del género sino de las inves-
tigadoras y las perspectivas feministas. Considero que la visión de diversas 
autoras tiene una trayectoria que está ligada a los planteamientos críticos so-
bre las relaciones coloniales entre humanos, humanos y no humanos, y entre 
naturaleza y cultura en las asociaciones con lo femenino y masculino respec-
tivamente, en contextos de relaciones desiguales de poder y de imposición de 
colonialidades. Ellas plantean que fueron impuestas las formas del ser, saber, 
poder y naturaleza, al igual que de género desde los tiempos coloniales (Walsh 
2007; Segato 2011; Ulloa 2015; Lugones 2008).

Asimismo, ha existido un diálogo entre diversas autoras con los trabajos 
de la epf anglosajona, en especial con los de Dianne Rocheleau, quien por 
varios años ha sido un referente clave para los análisis de género y ambiente en 
América Latina. De igual manera, se retoman las propuestas críticas de género 
y desarrollo. Pero, lo que ha sido central es la manera en que se han construido 
propuestas analíticas de la epfla a partir de los ecofeminismos, feminismos 
latinoamericanos y de los movimientos de mujeres indígenas, así como de los 
estudios de género y espacialidad (geografías feministas).
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Ecofeminismos

Los ecofeminismos latinoamericanos surgieron desde diversos procesos liga-
dos a los movimientos feministas y a las dinámicas de los movimientos ambien-
tales. El grupo venezolano ecofeminista de investigación y acción La Danta  
las Canta (2017b) resalta los movimientos de la teología ecofeminista y las 
organizaciones ecofeministas, como claves en la emergencia de movimientos 
de resistencias frente a los extractivismos, al posicionar demandas de derechos 
sobre territorios y autonomía. También, en el papel que cumplen en el sur-
gimiento de una perspectiva crítica en una perspectiva política feminista en 
torno a las defensas ambientales centradas en el cuidado y en la generación de 
alternativas al desarrollo.

El trabajo de la Red Género, Sociedad y Medio Ambiente (Red Ges-
ma), liderada por Margarita Velázquez y Verónica Vázquez, ha posicionado 
los debates de los ecofeminismos y las diversas tendencias de movimientos 
feministas ambientalistas. Las publicaciones de la red han logrado compilar 
textos de epf y articular las diversas corrientes de género y desarrollo, y géne-
ro y ambiente en torno a las demandas feministas por revertir desigualdades 
socioambientales.

Feminismos latinoamericanos y movimientos de mujeres indígenas

La epfla retoma de los feminismos latinoamericanos los debates y propuestas 
de los feminismos autónomos, comunitarios y descoloniales.2 Considero que las dis-
cusiones aportadas por los feminismos latinoamericanos asociados con las 
resistencias frente a los procesos capitalistas y las dinámicas neoliberales sobre 
territorios y naturalezas contribuyen a la comprensión de los extractivismos, 
y alimentan una perspectiva latinoamericana de la ep. Por otro lado, permiten 
el análisis de los procesos liderados por mujeres indígenas, afrodescendientes 

2 Para ahondar en este tema véase el texto de Natalia Armijo y Jazmín Benítez incluido en 
esta misma obra (nota de las coordinadoras).
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y campesinas, quienes en algunos contextos se asumen como feministas y en 
otros no. Esto facilita entender el género como una categoría compleja que 
permea diversas escalas y visibiliza las variadas opresiones, en especial aquellas 
que sujetan a las mujeres a relaciones con lo ambiental. Estas perspectivas son 
retomadas por algunas redes de mujeres indígenas, por lo tanto, destacaré de 
manera general sus aportes.

Los feminismos autónomos han tenido una trayectoria diversa que ha 
estado vinculada a propuestas de mujeres indígenas y afrodescendientes, al 
igual que a diversas genealogías de los feminismos (Encuentro Feminista Au-
tónomo 2009). Entre estas trayectorias se destacan las tendencias feministas 
indígenas latinoamericanas que plantean una crítica y un distanciamiento epis-
temológico y político respecto a las olas de los feminismos, a la vez que trazan 
feminismos subalternos y disidentes. Estos aportes crean una crítica en torno 
a las lógicas patriarcales, neoliberales y de mercantilización de las naturalezas, 
que alimentan los procesos económicos de producción. Por otro lado, las po-
siciones que provienen de algunas mujeres indígenas frente a los feminismos 
hegemónicos dan lugar a la consolidación de los feminismos comunitarios. 
Los planteamientos que tienen mayor impacto internacional surgen en Bolivia 
con Julieta Paredes y María Galindo por medio de la organización Mujeres 
Creando. Julieta Paredes (2010) realiza una crítica tanto de los feminismos 
hegemónicos como de las implicaciones que traen las dinámicas económicas 
neoliberales para los pueblos y las mujeres indígenas en torno a desconoci-
mientos, violencia y desigualdades tanto externas como internas.

Las críticas que surgen entre algunas mujeres indígenas ante los femi-
nismos hegemónicos y las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en 
los pueblos indígenas, dan pie para plantear que hay otro tipo de patriarcados 
indígenas. En estos debates se consolidan las propuestas de los feminismos 
comunitarios. En particular, el planteamiento crítico de Julieta Paredes (2010) 
frente al patriarcado indígena y el entronque de patriarcados, que se articulan 
y conllevan a desigualdades de género y, también, ambientales y territoriales. 
Asimismo, Lorena Cabnal (2010) menciona los aportes de los feminismos co-
munitarios en torno a la relación territorio-cuerpo y los efectos que desencade-
nan el capitalismo y las prácticas extractivistas, sobre los cuerpos y territorios 
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indígenas. “Lo que para nosotras comenzó como una consigna política se ha 
convertido en una categoría dentro del feminismo comunitario que tiene que 
ver con la defensa y recuperación del territorio cuerpo-tierra” (Cabnal 2013, 
3). Estas perspectivas han permitido mirar la relación territorial y ambiental 
como integrada, y señalar las desigualdades que se generan hacia las mujeres y 
los territorios feminizados.

Partiendo de las críticas a los feminismos hegemónicos y de los debates 
acerca de la descolonización desde la década de 1980, las feministas latinoame-
ricanas han propuesto otros análisis acerca de los feminismos y su posicionali-
dad como feministas descoloniales (Espinosa, Gómez y Ochoa 2014; Gargallo 
2012). Esta perspectiva plantea la descolonización de las imposiciones colonia-
les como producción de conocimiento, relaciones de poder, nociones de na-
turaleza y del ser.3 De igual manera, consideran que el género como un orden 
social, es una introducción colonial relacionada con la clase, la etnicidad, la 
raza y la localización, y critican sus articulaciones previas con los feminismos 
hegemónicos (Espinosa, Gómez y Ochoa 2014). La mayoría de las feminis-
tas descoloniales combinan el activismo y se vinculan con los movimientos 
sociales a partir de la producción de conocimiento crítico y una perspectiva 
política, perspectivas que permiten una crítica a las categorías modernas como 
naturaleza/cultura, y repensar las relaciones entre los humanos/no humanos.

Recientemente, las demandas y protestas de las mujeres indígenas, 
afrodescendientes y campesinas confrontan las prácticas extractivistas a la 
vez que plantean tanto críticas como alternativas a las dinámicas económicas 
que se derivan de la relación modernidad/colonialidad, las visiones de género 
externas y las relaciones occidentales, al igual que los efectos de los extracti-
vismos, de la violencia, la apropiación y el despojo de sus territorios y natu-
ralezas. Se han generado alternativas que se basan en la creación de alianzas 
de movimientos de mujeres antiminería, el posicionamiento de otras visiones 
de desarrollo (alternativas al desarrollo) y construcciones culturales de género 
en los contextos de los extractivismos, como la ética del cuidado y la justicia 

3 Para ahondar en este tema véase el capítulo de Miriam Gay-Antaki en esta misma obra 
(nota de las coordinadoras).
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ambiental (Ulloa 2016, 2017). A estas dinámicas políticas de las mujeres las 
denomino feminismos territoriales. Me refiero con este concepto a las luchas 
territoriales-ambientales que se centran en la defensa del cuidado hacia el  
territorio, el cuerpo y la naturaleza, y en la crítica a los procesos de desarrollo y 
los extractivismos (Ulloa 2017).

En el contexto latinoamericano, los debates políticos se centran co-
múnmente en la crítica al capitalismo global, en particular, en las industrias 
extractivistas, dado el gran número de ellas que operan en toda la región.4 Por 
sus efectos que conllevan despojos ambientales y territoriales en todo el con-
tinente; desigualdades socioecológicas de diversos tipos, así como implicacio-
nes culturales y sociales. Sin embargo, tales procesos capitalistas aún no se han 
analizado en su totalidad desde una perspectiva de la epf.

Espacialidades feministas

Las discusiones en torno a género, espacio, territorialidades y ambiente se han 
articulado a la epla. Las perspectivas feministas del espacio han aportado, al 
posicionar otras geopolíticas, altergeopolíticas, y privilegian visiones territo-
riales alternativas y procesos políticos de control de estas a diversas escalas, 
empezando por el cuerpo-territorio. Estas perspectivas permiten entender las 
dinámicas políticas tanto de hombres como de mujeres frente a los extractivis-
mos, que se han generalizado en América latina. Asimismo, facilitan la com-
prensión del aumento de diversas formas de violencia hacia las mujeres, en 
contextos extractivos, y la emergencia de redes de mujeres indígenas, afrodes-
cendientes y campesinas que plantean críticas y propuestas alternativas a la 
relación modernidad-colonialidad, a la mercantilización de la naturaleza y al 
patriarcado. Desde la perspectiva feminista se repiensan los extractivismos y 
sus devastadores efectos al igual que la violencia que generan (Zaragocin, Mo-
reano y Álvarez 2018). Asimismo, se abre un espacio conceptual para entender 

4 Para ahondar en este tema véase el capítulo de Verónica Vázquez, Rocío Martínez y 
Dulce María Sosa, incluido en esta misma obra (nota de las coordinadoras).
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las propuestas de mujeres de un control local de los procesos extractivos y por 
ende del subsuelo: es decir una política vertical del territorio. De igual manera, 
de sus demandas de otras relaciones de género entre hombres y mujeres en 
cuanto a la defensa del territorio, el trabajo, las movilizaciones, luchas y resis-
tencias (Ulloa 2016).

Tendencias de la epfla

En la epfla convergen diversas trayectorias y articulaciones con movimien-
tos ecofeministas, colectivas/os de geografía crítica o territorialidades, fe-
minismos latinoamericanos, con propuestas descoloniales y planteamientos 
académicos desde la epf. De igual manera, los espacios de publicación com-
binan revistas especializadas o de otro tipo, por lo tanto, las tendencias son 
diferentes. Me centraré en las publicaciones más recientes.

En el número 54 de la revista Ecología Política (2017), dedicada a eco-
feminismos y ecologías políticas feministas, hay un posicionamiento de diver-
sas autoras y autores en su relación con la epf. Este número se centra en una 
perspectiva feminista respecto de los embates del capitalismo y patriarcalismo, 
para proponer alternativas al desarrollo. Sobresalen los planteamientos de los 
ecofeminismos (teológicos y en contra de los extractivismos) y feminismos 
comunitarios y su relación con la epf, y como alternativas se propone despa-
triarcalizar y generar otras maneras de relacionarse con lo no-humano en la 
generación de propuestas de modos de vida colectivos, pero reconociendo  
la igualdad en la diferencia.

Diferentes académicas están investigando y analizando los conflictos 
ambientales que surgen desde una perspectiva feminista y se posicionan como 
ecologistas políticas o ecologistas políticas feministas. Debido a la forma en 
que se está consolidando la epfla, es necesario dar cuenta de su emergencia y 
sus articulaciones, y sistematizar la producción académica existente en varios 
países. La epfla está conectada con experiencias y conflictos locales, así como 
con feminismos latinoamericanos, lo que implica un compromiso político con 
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los procesos locales. Entre la producción académica destacaré algunos de los 
temas y a autoras que considero más relevantes.

En Colombia se han desarrollado trabajos en torno a problemáticas te-
rritoriales y ambientales, vinculados con críticas feministas, que se visibilizan 
en los estudios de Ojeda (2011) y Ulloa (2015, 2016). Dichas autoras abren 
un espacio entre lo ambiental, el género, los feminismos y la ep. Asimismo, 
abordan la relación entre género, políticas públicas y su proceso de territoriali-
zación desde una perspectiva interseccional, que busca la comprensión de los 
procesos espaciales, al igual que en las implicaciones diferenciadas tanto para 
hombres como para mujeres de las políticas ambientales territorializadas.

En Chile, Bolados y Sánchez (2017) y Bolados et al. (2017) analizan los 
efectos y conflictos socioambientales del Complejo Industrial Ventanas, en la 
Región de Valparaíso, con más de diecisiete empresas relacionadas con proce-
sos extractivos de cobre, carbón, hidrocarburos y gas. En particular se centran 
en los efectos hacia las mujeres y en las dinámicas de resistencia de la agrupa-
ción de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví-Quinte-
ro: la perspectiva que presentan las autoras articula ecofeminismos, feminismos 
comunitarios y ep de las emociones, para abordar el sufrimiento y las emocio-
nes de las mujeres, y visibilizar los territorios como zonas de sacrificio.

En Venezuela, el colectivo La Danta las Canta (2017a) se posiciona 
desde la epf y destaca la articulación de una perspectiva feminista con los de-
bates del Antropoceno, al señalar cómo las dualidades generan desigualdades y 
relaciones de poder que afectan a las mujeres. Asimismo, el colectivo (2017b) 
destaca el papel de los ecofeminismos en los debates actuales de la epf.

En Ecuador el Colectivo de Geografía Crítica plantea los debates de 
las geografías críticas, con una perspectiva feminista en el abordaje del análi-
sis sobre espacialidades y territorialidades, y resalta las resistencias frente a los 
extractivismos, al igual que los derechos colectivos y de la naturaleza (https://
geografiacriticaecuador.org/). En tiempo reciente, Catherine Walsh (2015), a 
partir de su trayectoria con pueblos indígenas y una perspectiva descolonial, 
posiciona otras formas de pensamiento y de relaciones con la naturaleza que 
confrontan las dicotomías modernas de género.

https://geografiacriticaecuador.org/
https://geografiacriticaecuador.org/
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En Argentina, Gabriela Merlisky (2017) desde su trabajo en el grupo 
de Ecología Política de Clacso, ha dado una perspectiva feminista a sus análisis 
sobre los conflictos territoriales y en relación con los debates de los comunes.

Finalmente, en México hay que destacar el trabajo de la Red Género, So-
ciedad y Medio Ambiente (Red Gesma) y el liderazgo de Margarita Velázquez  
y Verónica Vázquez, quienes posicionaron los debates sobre género y ambien-
te, género y desarrollo y compilaron textos de epf y feministas ambientales 
al igual que los ecofeminismos de diversas trayectorias (Velázquez y Vásquez 
2004; Velázquez Gutiérrez et al. 2016; Vázquez García et al. 2016). Estos tra-
bajos han aportado a una nueva visión de la epfla y se han tornado en textos 
clave para los debates sobre perspectivas de género y ambiente. Algunas in-
vestigadoras que a partir de la epf han generado análisis en torno a justicia 
ambiental son Irene Bonilla (2015), quien de manera comparativa analiza los 
procesos de participación de las mujeres en movimientos de justicia ambiental 
para confrontar la devastación de sus territorios; más recientemente, el trabajo 
de Adriana Gómez (2017), desde una perspectiva de la epf, analiza el pago 
por servicios ambientales y los efectos sobre las mujeres en la toma de decisio-
nes, participación y procesos de conservación en Milpa Alta en la Ciudad de 
México. De manera similar, Libertad Chávez-Rodríguez (2017) presenta un 
debate en relación con el cambio climático centrado en una mirada feminista 
para replantear el concepto de adaptación.

Estas tendencias y la producción académica del campo de la epfla son 
diversas y están formadas por diferentes grupos y redes de investigación. Los 
trabajos de estas investigadoras constituyen nuevas perspectivas y contribu-
ciones al estudio de las espacialidades feministas, las emociones, la justicia am-
biental relacional, las desigualdades socioambientales y las nuevas discusiones 
relacionadas con el Antropoceno y el Capitaloceno.5

5 Véase el capítulo de Nancy Jiménez y Raúl García incluido en este libro en el que se pro-
fundiza sobre este tema (nota de las coordinadoras).
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Reflexiones finales

Las actuales trayectorias de las nuevas y diversas epf tienen elementos en co-
mún asociados a las críticas de los procesos patriarcales de construcción de 
desigualdades hacia las mujeres y la naturaleza, y la imposición de desigualda-
des de género. De igual manera, las epf cuestionan las dinámicas capitalistas 
y neoliberales de hoy. Las perspectivas responden a diferentes contextos his-
tóricos, por lo que las trayectorias y propuestas difieren, como en el caso de la 
epfla. Estas divergencias implican planteamientos conceptuales y epistemo-
lógicos variados, al igual que alianzas y temáticas; sin embargo, quiero destacar 
los ejes comunes en torno a:

• La urgencia de repensar las epistemologías y deconstruir los dualismos 
modernos, para generar en última instancia nuevas metodologías que 
incluyan a los no-humanos.

• La necesidad de conocimiento situado para analizar las diversas tra-
yectorias ubicadas histórica y espacialmente. Las epf reconocen el co-
nocimiento local y los sentidos territoriales de pertenencia. El conoci-
miento, las subjetividades, las identidades y las prácticas alrededor de 
la naturaleza, así como sus transformaciones específicas y en contextos 
particulares, no están en una relación igual entre sí.

• El compromiso de participar en los procesos locales, tanto desde el acti-
vismo como desde el apoyo a los movimientos sociales. Si bien hay mu-
chos debates entre los pobladores locales y las investigadoras, se llega al 
acuerdo de centrarse en los procesos ambientales (locales, regionales, 
nacionales e internacionales) y en cómo se reflejan en los territorios lo-
cales de manera específica para mujeres y hombres.

• La descolonización de las imposiciones coloniales, como las formas 
específicas de producir conocimiento, y las nociones de naturaleza y 
género como categorías únicas, que se encuentran sujetas a relaciones 
de poder desiguales.

• La generación de alternativas al desarrollo y reconocimiento o genera-
ción de otros modos de vida basados en la defensa de la vida, con el fin 
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de presentar alternativas al capitalismo neoliberal y al patriarcado, que 
están conectadas a una crítica del modelo de desarrollo económico.

• Centrarse más en las masculinidades para comprender las asimetrías de 
poder en relación con las mujeres y la naturaleza de una manera histó-
rica, para develar las prácticas estructurales y sociales que generan des-
igualdades. Al mismo tiempo, hay un nuevo enfoque en las diferencias 
que sufren los hombres en los procesos de exclusión por raza o etnia en 
contextos ambientales.

En síntesis, es difícil plantear campos específicos o separados desde la 
epf. Lo que hay son múltiples tendencias de análisis donde la relación género y 
ambiente se torna central para abordar prácticas extractivas, neoliberales, al igual 
que transformaciones ambientales como las del cambio climático y el Antropo-
ceno. Los diversos feminismos tienen aportes que se complementan. De igual 
manera, diferentes feminismos también generan otras perspectivas de la epf.

Las epf deben pensarse hoy en día desde las redes, los lugares y las dife-
rencias, como plantea Rocheleau (2015, 57): 

La epf como un esfuerzo feminista expandido y en red para lidiar con las re-
laciones sociales de poder y justicia conectadas con las culturas, las ecologías 
y las economías, está viva y fuerte. Actualmente se está enfrentando al desafío 
del pensamiento y la política descolonial y a la política del ser, diferente.

Esta diversidad se sitúa y enraíza de manera relacional. Las epf dejan 
preguntas sobre si tiene sentido establecer caminos comunes posibles o tener 
una única historia. Considero que hay procesos históricos, temáticas y conflic-
tos socioambientales específicos que diferencian las trayectorias y las propues-
tas de la epfla, lo cual requiere su historización. Pienso que hay una necesidad 
de conocer y consolidar las epf diferenciadas de acuerdo con contextos y par-
ticularidades, lo que nos lleva a entender la diversidad de ser, sentir, conocer 
y pensar realidades situadas relacionadas con perspectivas feministas y femi-
nismos diversos en contextos ambientales igualmente diversos, y en donde lo 
no-humano cabe como un actor político.
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La crisis socioambiental es una característica de nues-
tro tiempo, cotidianamente podemos encontrar ejem-
plos de deterioro ecológico que amenazan la calidad y 
la dignidad de la vida, tanto en su manifestación huma-
na como no humana. Esto nos exige contar con conoci-
mientos que nos permitan entender cómo se engarzan 
fenómenos complejos en múltiples esferas. En ese sen-
tido, el feminismo tiene mucho que aportar, pues cons-
tituye un cuerpo de pensamiento que ayuda a develar 
los procesos, las prácticas y los discursos que sostienen 
un orden patriarcal en el que se subordina todo aquello 
que no responde a códigos viriles y heteronormativos. 
Particularmente, el feminismo socioambiental ofrece 
rutas para imaginar proyectos comunes y emprender 
prácticas que nos acerquen a acuerdos más justos en 
clave de igualdad, libertad y sustentabilidad. 

Tal es el propósito del que parte el presente libro, que 
se funda en una posición ético-política comprometida 
con el desarrollo de herramientas teóricas y metodoló-
gicas que contribuyan a analizar las problemáticas que 
enfrentamos en América Latina y a esbozar alternativas 
que les den respuesta. A lo largo de sus 12 capítulos, se 
ofrecen claves conceptuales y se abordan problemas 
emergentes, abriendo un espacio de reflexión y conver-
sación que reenmarca y actualiza el análisis del vínculo 
entre género y medio ambiente, sumándose a la consoli-
dación de este campo de estudios en la región. En suma, 
esta obra responde a dos de las agendas más críticas de 
nuestro tiempo: la feminista y la ambiental, apoyándose 
en estos referentes nos invita a cuestionar el orden ac-
tual y a imaginar caminos hacia la justicia socioambiental. 
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