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1.  INTRODUCCIÓN 

Nuestros feminismos situados en el sur latinoamericano escapan a las clasificaciones instituidas en el norte 
global, evitan la cuadrícula de las “olas” para, en cambio, interponer otras lógicas del nombre en claves 
genealógicas, políticas y poéticas. Las surversiones son subversiones de una trama dinámica de los feminismos que 
resisten los embates también de las nuevas derechas en connivencia con una profusa historia de formas de 
patriarcado, modernidades, colonialismos y colonialidades en la región. Los constructos mujeres y diversidades de 
América Latina, pensadoras de Nuestra América, guardianas de Abya Yala, defensoras en Anahuac, escritoras del 
Sur complejizan la trama epistémica en tanto quiebran el sujeto mujer universal y lo singulariza en el lugar de 
referencia para situar la producción discursiva en el borde de pretensiones totalizadoras, universales, neutrales, 
objetivas e incluso salvacionistas hacia un locus geopolítico: el Sur, Nuestra América, Abya Yala. Así, el constructo 
es survertido desde el territorio en términos coalicionales (Lugones, 2008) –como “mujeres de color” o “mujeres 
indígenas migrantes bolivianas”– para ligar con genealogías que des(a)nudan y anudan entre mujeres y diversidades, 
racializadas, desclasadas, suralternizadas. 

Los feminismos del sur (Alvarado, 2020) se tejen en alusiones, elusiones e ilusiones de nombres propios 
(Alvarado y Fischetti, 2018). El mapa de nuestros feminismos es más bien un entramado, un tejido de múltiples 
hilos que tensionan sexo-género, raza-etnia, clase, sexualidad con los que tanto nos aludimos, nos eludimos o nos 
ilusionamos poéticamente. Nos aludimos cuando reconstruimos genealogías feministas (Ciriza, 2015) para 
nombrar a las mujeres y sus linajes en tanto tarea académico-política que pregunta entre otras cuestiones por las 
condiciones en que las teorías feministas traspasan fronteras desde el norte hacia el sur, mientras que los cuerpos 
de mujeres migrantes lo hacen en sentido inverso. También cuando intentamos abrazar femealogías. La 
construcción de femealogías se apoya en la memoria cósmica corporal que quiere reconocer el conocimiento, las 
resistencias y sabidurías de las ancestras; invocar sus energías; gestionar espacios y tiempos de evocación y sanación; 
tejer experiencias y prácticas comunitarias con las ancestras desde el territorio-cuerpo-tierra (Cumes, 2018). 
Indagamos también por las relaciones entre lo público y lo privado para inscribir las demandas feministas en el 
espacio público con sentidos emancipatorios (tal como ha sucedido por ejemplo en México con El Tendedero de 
Mónica Mayer; en Argentina con Ni una menos y la lucha por la despenalización y legalización del aborto, en Chile 
con la performance Un violador en tu camino del colectivo interdisciplinario y feminista Las Tesis). Damos nombre 
a nuestros feminismos cuando los inscribimos en los “feminismos latinoamericanos” (Ciriza, 2015; Bach, 2010; 
Maffía, 2007; Bartra, 2002; Femenías, 2009; “indígenas” (Cumes, 2018); Rivera Cusicanqui, 2010) o en el 
“feminismo comunitario” (Paredes y Guzmán, 2014; Cabnal, 2010 y Galindo, 2013). 

Pero nuestros feminismos del sur también buscan eludir el nombre y la etiqueta apelando a (in)ciertos 
feminismos (Luongo, 2019) que desde cruces disciplinares en diálogos, redes y complejidades buscan incidir desde 
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políticas del borde, nómadas, fluyendo como Mujeres rebeldes (Pessah, 2016) y desbordando los límites en 
feminismos rapsódicos (Flores, 2018). Nos ilusionamos desde poéticas del nombre que performática y 
creativamente sostienen los artivismos con protestas, irreverencias y subversiones interviniendo el espacio público 
desde la poética y el arte feminista latinoamericano (Antivilo, 2013). 

Los trabajos que aquí presentamos tejen alusiones, elusiones e ilusiones de los feminismos del sur al tiempo 
que entraman entre sí búsquedas genealógicas y político-poéticas que resisten los avatares de los retrocesos en 
materia de derechos en nuestras latitudes. 

Valeria Fernández Hasan y Ana Soledad Gil en su “Narrativas, discursos y decires situados acerca de la 
pregunta ¿qué es una mujer? Notas desde los feminismos del sur” eluden respuestas que sostienen y reproducen 
el mito eurocentrado de la mujer para aludir a diversas pensadoras que, en la genealogía de los feminismos del sur, 
argumentan desde una posición situada y en contexto para ilusionarse con el cimarronaje intelectual, la Améfrica 
Ladina, el no ser de ningún lugar, la frontera, los puentes, el separatismo, la nueva mestiza latina del cono sur, un 
devenir perra, géneros autoconstruidos por fuera del binarismo. 

En “Crítica a la desigualdad de género en Vera Yamuni y Graciela Hierro”, Miriam Díaz Somera elude 
definiciones naturalistas, biologicistas, cientificistas que justifican el tutelaje y domestican a la mujer en el ámbito 
doméstico para aludir al lugar de subordinación asignado a las mujeres en la producción intelectual relegando sus 
roles a los ámbitos de la reproducción social, las tareas de cuidado y crianza, para visibilizar los factores históricos 
y sociales de esas formas de opresión e ilusionar(se) con la autoridad y legitimidad epistémica de las mujeres en 
filosofía, autonomía económica y capacidad de decisión sobre el propio cuerpo y la sexualidad. 

En “Sobre el montaje de la historia en el documental `Memorias Desobedientes´ Herramientas para la 
composición estética y política, desde Siegfried Kracauer”” Mariana Ortiz alude a la realización del audiovisual 
documental mendocino Memorias Desobedientes dirigido colectivamente entre 2016 y 2022. Visibiliza el proceso 
de investigación y las tareas de producción, realización y edición que configuraron el objeto de creación –
documental audiovisual–. Desde las figuras de Angélica Mendoza (1889-1960) y Florencia Fossatti (1888-1978) y 
sus trayectorias biográficas y políticas ilusiona con la posibilidad de construir una genealogía del feminismo en la 
Provincia de Mendoza, Argentina, apoyado en discursos y prácticas políticas feministas eludidas por los feminismos 
hegemónicos, afuera/adentro del plano, desde/en la toma de la palabra, hacia/por la composición y el montaje. 

Invitamos a hilar con los feminismos del sur en sus tramas y reveses, los entretejidos, los bordados, los 
nudos y los remiendos que se producen desde una urdimbre situada en alusiones, elusiones e ilusiones, con alianzas 
y coaliciones en resistencias y (re)existencias para un mundo más justo, uno en el que quepan muchos mundos por 
venir. 
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