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Estas memorias las elabora Geografía 
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El Colectivo de Geografía Crítica se formó en septiembre de 2012. Distintas 
personas	vinculadas	a	la	geografía	y	la	cartografía	de	conflictos	ambientales	
en	 Ecuador	 se	 sintió	 motivada	 para	 formar	 un	 espacio	 de	 reflexión	 y	

acción	geográfica	que	pudiese	generar	 una	 visión	 alternativa	 a	 la	 del	 Estado	
neodesarrollista ecuatoriano en su gestión extractivista y centralizadora que no 
se apegaba a la pluriterritorialidad de la Constitución del Ecuador de 2008, ni a 
sus	emblemáticos	derechos	de	la	naturaleza.	A	partir	de	ahí,	el	apoyo	geográfico	
a diferentes luchas territoriales y de justicia climática han sido el principal foco 
del colectivo, al mismo tiempo que iban permeando otras perspectivas de lo 
que implica el territorio: feministas, decoloniales, antirracistas y desde las (in)
movilidades. Los grandes momentos de movilización social en el Ecuador como 
los levantamientos indígenas y populares de octubre de 2019 o junio de 2022 
han	sido	también	importantes	hitos	de	acción	geográfica	para	el	colectivo.	En	
la actualidad, nos encontramos de lleno con el proceso que hemos llamado 
“Escuela Popular para la Defensa del Territorio” que ha permitido reunir todo 
el bagaje del colectivo y ponerlo a disposición de procesos de formación en el que 
ponemos en diálogo nuestros saberes con los saberes de los distintos territorios 
que se encuentran enfrentando al sistema capitalista, colonial, extractivista, 
racista y patriarcal. En la actualidad formamos el colectivo una veintena de 
personas con diferentes bagajes personales y profesionales, a quienes nos une el 
vínculo con la tranformación del espacio para que los sistemas de opresión sobre 
los territorios desaparezcan.

Para más información, la revista “Journal of Latin American Geographies” publicó 
una reseña sobre nuestros inicios en 2017. 

Y en 2019 salió el libro del colectivo publicado por la Editorial Abya Yala en el que 
repasamos	distintas	aristas	del	mismo,	con	una	recapitulación	final.

Esta memoria de actividades es una forma también de sistematización de 
nuestro trabajo. En las próximas 10 secciones se encuentran las principales líneas 
de acción del colectivo, junto con las actividades más importantes y pequeñas 
reflexiones	de	lo	que	han	supuesto.
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Surgimiento del colectivo  
e introducción a la memoria

Link 1

Link 2
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https://muse.jhu.edu/article/653095
https://abyayala.org.ec/producto/geografia-critica-para-detener-el-despojo-de-los-territorios-pdf/


E l trabajo frente a la arremetida de las compañías 
petroleras y mineras bajo concesiones del 
Estado en la década de 2010 fue el motivo por 

el que decidimos aunar esfuerzos de forma colectiva. 
El tema en el que hemos generado más acción 
geográfica	 ha	 sido	 frente	 a	 la	 extracción	 petrolera	
en el Yasuní, también contra la minería en territorio 
shuar y en territorio kichwa de Napo. Este trabajo ha 
llevado a realizar aportes al conjunto del movimiento 
indígena en su agenda nacional, así como participar 
en proyectos en la escala internacional alrededor de 
las COP y la defensa territorial, profundizaremos en 
cada uno de estos ejes:

Línea de trabajo  
“Aportes geográficos a 
luchas antiextractivistas”1
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La Iniciativa Yasuní-ITT fue una propuesta novedosa 
de dejar el petróleo bajo el suelo en el bloque 43, en 
el norte amazónico, que había sido licitado por la em-
presa brasileña PetroBras, y que fue adoptada por el 
gobierno ecuatoriano en 2007. Sin embargo, en 2013 
fue cancelada la iniciativa, bajo la promesa de que se 
explotaría solamente el 1/1000 del Parque Nacional  
Yasuní, suponiendo una de las grandes falacias geo-
gráficas	 del	 extractivismo.	 Llamó	 mucho	 nuestra	
atención la relevancia del espacio en la disputa entre 
el Estado ecuatoriano y las empresas petroleras, y los 
pueblos indígenas y el movimiento ecologista Yasuni-
dos.	 Tras	un	 fraude	electoral	 en	el	 conteo	de	firmas,	
tres gobiernos explotando el Yasuní y una inmensi-
dad	de	demandas,	finalmente	el	pueblo	ecuatoriano	
aprobó con un 59% la Consulta Popular promovida por  
Yasunidos en agosto de 2023, y hasta 2025 el gobierno 
ecuatoriano deberá retirar la infraestructura petrolera 
del Bloque 43, generando un importante precedente 
para el país y para el mundo.

El colectivo apoyó este proceso desde el primer  
momento, realizando cartografía de las protestas con-
tra la explotación petrolera, demostrando cualitativa-
mente	que	el	1/1000	es	una	falacia	con	un	manifiesto	de	
la	comunidad	geográfica	internacional,	o	cuantitativa-
mente a través de simulaciones que mostraban que los 
impactos superarían las 100.000 hectáreas. Cuando la 
Consulta Popular fue fraudulentamente anulada y se 
comenzaron a construir infraestructuras, el colectivo 
se dedicó a analizar los Estudios de Impacto Ambiental 
de las empresas petroleros para corroborar que el im-
pacto sería mucho mayor al prometido, y lideró junto a 

la Red de Líderes Ángel Shingre (situada en la ciudad  
amazónica de Coca), una serie de Inspecciones con  
la Defensoría del Pueblo del Ecuador para ver el  
verdadero estado de la explotación petrolera. Estas ins-
pecciones demostraron el uso de mecheros de quema 
de gas, vías lastradas o el uso de ruidosos generadores  
eléctricos en el interior del Parque Nacional Yasuní.

Este trabajo llevó a una Minka (la palabra en kichwa 
que	 denomina	 el	 trabajo	 colectivo)	 Científica	 por	 el	
Yasuní, que recopiló toda la documentación recolec-
tada, que fue a su vez la base para diferentes estudios 
y publicaciones. Destacar una de ellas, el libro que ela-
boramos desde el colectivo en 2021 denominado “La 
explotación petrolera en el Yasuní en medio del de-
rrumbe petrolero global” en el que se recogen diferen-
tes perspectivas desde saberes académicos, indíge-
nas y activistas alrededor de la importancia de que el  
Yasuní fuese protegido. 

La presión en el órgano legislativo del Ecuador, la Asam-
blea Nacional, así como la interposición de demandas 
y de Amicus Curiae por parte del colectivo junto a un 
gran conglomerado social ecologista e indígena en la 
defensa del Yasuní lograron detener la aplicación del 
Decreto 751 que pretendía desproteger el territorio de 
los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, así 
como que la Corte Constitucional considerara válida la 
Consulta Popular promovida por Yasunidos. En la ac-
tualidad somos parte de las veedurías ciudadanas que 
dan seguimiento al cumplimiento del resultado en la  
Consulta Popular.

La geografía contra la explotación del Yasuní1.1

Video de Vision 360 sobre estas inspecciones

Video

Portada del libro, e imagen de Vision 360 en su 
programa sobre las inspecciones del colectivo

Web
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https://geografiacriticaecuador.org/2019/10/28/las-inspecciones-del-colectivo-en-el-yasuni-en-vision-360-de-ecuavisa/
https://geografiacriticaecuador.org/minkayasuni/


En defensa de la territorialidad shuar frente a la minería1.2

Ecuador ha sido un país con muy escasa tradición de minería, y no fue hasta 2010, 
con la aprobación de la Ley de Minería, que el país se abrió a la megaminería. El 
primer proyecto de minería a cielo abierto que el Estado logró llevar hasta la fase 
de explotación fue la mina Mirador, sobre territorio shuar y kañari de la comunidad 
de Tundayme, en el sur de la Amazonía ecuatoriana. El colectivo estuvo brindando 
pensamiento	espacial	y	herramientas	cartográficas	a	la	comunidad	de	Tundayme,	
así como realizando trabajos de inspección para corroborar los primeros impactos 
de su construcción, a lo que se ha dado seguimiento posterior.

El segundo megaproyecto que quería ser 
implementado en el país era Panantza-San 
Carlos. Sin embargo, la población shuar se 
opuso de forma enérgica a su construcción, 
deviniendo en una violencia militar del Estado sin 
precedentes, destruyendo comunidades shuar. 
Desde el colectivo desplegamos cartografía 
que mostrase, frente al discurso estatal, que el 
proyecto sí se asentaba sobre territorio shuar y 
junto con las mujeres y hombres que huyeron 
de sus comunidades elaboramos cartografías 
de toda la violencia militar que vivieron 
durante semanas, así como de la recuperación 
del territorio comunitario tras la violencia. 
Afortunadamente, este segundo megaproyecto 
no se ha llegado a implementar.

Publicación sobre estos impactos 
junto a otros colegas

Informe 1

También participamos en la parte 
cartográfica de este informe que es 

la mejor compilación de lo sucedido  
en Tundayme

Informe 2

Informe de la inspección sobre los 
impactos sociales y ambientales 

del proyecto megaminero

Informe 3
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Infografía levantada junto a mujeres shuar

Infografía 1

Cartografía que corrobora que el proyecto 
minero sí está sobre territorio Shuar

Cartografía 1

Cartografía social sobre la recuperación 
del territorio comunitario

Cartografía 2
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https://geografiacriticaecuador.org/2015/10/05/tundayme-es-golpeada-por-la-violencia-minera/
https://geografiacriticaecuador.org/2017/02/16/capitulo-en-la-herida-abierta-del-condor/
https://geografiacriticaecuador.org/2019/11/25/informe-sobre-los-impactos-ambientales-y-sociales-del-proyecto-minero-mirador/
https://geografiacriticaecuador.org/2017/04/12/violencia-de-estado-en-torno-a-los-megaproyectos-megamineros/
https://geografiacriticaecuador.org/2016/12/24/el-megaproyecto-minero-de-panantza-san-carlos-si-esta-sobre-territorio-shuar/
https://geografiacriticaecuador.org/2018/09/16/tsuntsuim-el-territorio-comunitario-recuperado-a-pesar-del-asedio-minero/


Aportes geográficos frente a la explotación minera en Napo1.3

El territorio en el que el colectivo ha tenido un trabajo territorial más continuado 
en los últimos años ha sido en la provincia de Napo, en la Amazonía centro 
ecuatoriana. Desde 2019 comenzaron a asentarse un conjunto de empresas 
mineras aluviales que están dañando notablemente los ríos de la provincia con 
el uso de tóxicos y retroexcavadoras. Ante ello, a lo largo de 2020 se conformó 
el colectivo de jóvenes kichwa Napo Resiste, que junto a las comunidades de la 
Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN) lograron levantar un 
importante conglomerado social contra la minería. 

Junto	a	universidades	locales,	el	colectivo	ha	sido	parte	de	la	rama	científica	que	
ha podido dar apoyo con inspecciones con la Defensoría del Pueblo de la provincia, 
análisis de la contaminación y su relevancia territorial, así como con Amicus Curiae 
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y otras herramientas técnico-legales para los juicios que las 
comunidades y organizaciones han realizado. Ha habido un 
importante juicio ganado, así como importantes retos en el futuro.   
A lo largo de estos años se han elaborado otros informes para 
informar y difundir el avance minero en la zona.

Como contribución emblemática, el colectivo realizó un 
documental llamado Yaku Warmikuna con algunas lideresas 
de las guardias comunitarias de mujeres, que sirviera como 
canal pedagógico para explicar lo que sucede en el territorio  
y el maravilloso territorio que podría perderse si avanza la minería. 
Este trabajo ha sido realizado con el apoyo de la Fundación  
Rosa Luxemburgo.

Se trata de uno de los espacios donde el colectivo ha podido 
anudar una relación más permanente con las comunidades que 
se oponen a la minería, con un diálogo muy interesante respecto 
a cuál es el rol de la geografía, de la técnica y del intercambio de 
saberes en la lucha de defensa territorial. Fruto de esos diálogos, 
uno de los últimos trabajos desarrollados ha sido un análisis 
espacial de la Violencia Basada en Género (VBG) en la provincia.

Documental

Mapa Napo

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Foto del documental  
Yaku Warmikuna

Imagen
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https://www.youtube.com/watch?v=autVAVOJOlM
https://geografiacriticaecuador.org/2022/01/19/participacion-del-colectivo-de-geografia-critica-en-la-audiencia-con-fallo-de-la-corte-constitucional-a-favor-de-los-derechos-de-la-naturaleza-en-napo/
https://geografiacriticaecuador.org/2022/01/05/informe-sobre-la-situacion-territorial-en-areas-de-explotacion-minera-en-napo/
https://geografiacriticaecuador.org/2023/02/04/avance-del-extractivismo-aluvial-de-oro-en-la-provincia-de-napo-analisis-del-13-de-febrero-de-2022-al-13-de-enero-del-2023/
https://geografiacriticaecuador.org/2023/12/03/analisis-espacio-temporal-de-la-violencia-basada-en-genero-vbg-en-el-contexto-de-la-mineria-extractivista-en-la-provincia-de-napo/
https://geografiacriticaecuador.org/2021/09/15/invitacion-cine-foro-yakumanta-en-tena-y-puyo/


Aportes de análisis espaciales para el  
movimiento indígena sobre extractivismo

Investigación sobre la  
violencia contra defensores

1.4 1.5

Este trabajo de involucramiento territorial con diferentes espacios amazónicos 
frente al extractivismo, también en la sierra sur ante los proyectos mineros y las 
consultas populares realizados en la provincia de Azuay, han ido conformando 
una mirada nacional de la problemática petrolera, minera, agroindustrial 
y urbana en el conjunto del país. Durante 2015 y 2016 realizamos un análisis 
comparativo de 40 casos de violencia territorial promovida por empresas y 
Estado a lo largo del país, del que pudimos obtener interesantes resultados 
alrededor de cómo se ejercía esta violencia y dónde, así como caracterizarla. 
Estas	reflexiones	pueden	encontrarse	en	las	dos	primeras	cartillas	de	la	serie	
Geografiando	para	la	Resistencia.	

El colectivo ha participado también en diferentes reuniones y consejos 
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), 
con insumos alrededor de la relación entre el extractivismo y los territorios 
indígenas. Entre el levantamiento de octubre de 2019 y el de junio de 2022 el 
colectivo participó en una serie de reuniones para la elaboración de la agenda 
antiextractiva del movimiento indígena frente a los decretos petrolero y 
minero del gobierno de Lasso, aportando con informes que mostraban que las 
concesiones mineras se encontraban en un gran porcentaje sobre territorios 
indígenas, llegando a copar todo el territorio de varias nacionalidades indígenas 
las concesiones petroleras amazónicas.

Gracias a una colaboración con la Universidad de Sussex (Inglaterra), se pudo trabajar 
en una serie de artículos que explican la estructura de la violencia extractiva así como 
la forma en la que se articula la lucha por la defensa del territorio. Algunos artículos 
de esta colaboración son “El sujeto colectivo en la defensa territorial” publicado en 
Lasa Forum en 2019, así como el capítulo publicado en 2021 en el libro “Defensores 
ambientales” denominado “The gendered criminalization of land defenders in 
Ecuador: from individualization to collective resistance in feminized territories”.

 
En la misma línea se participó en el proyecto-libro colectivo “Más allá del molotov: un 
libro visual de estrategias antiautoritarias” del Grupo Internacional de Investigación 
sobre Autoritarismos y Contraestrategias. Nuestro capítulo “Marchando contra la 
represión” explica cómo las marchas indígenas hasta Quito contra la megaminería 
han desplegado una serie de estrategias de protección, performáticas y de cuidado 
interno para lograr sortear la violencia estatal.

14 15

Link 1

Cartilla 1

Cartilla 2

Artículo 1 Artículo 2

ImagenLibro
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https://geografiacriticaecuador.org/2021/11/29/contra-la-expansion-de-la-frontera-extractiva-en-la-amazonia-ecuatoriana/
https://geografiacriticaecuador.org/2017/01/10/cartilla-para-la-defensa-del-territorio/
https://geografiacriticaecuador.org/2018/04/01/presentacion-cartilla-geografiando-para-la-resistencia-territorio-y-comunes-utopias-y-desafios/
https://forum.lasaweb.org/files/vol50-issue4/Dossier-4.pdf
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003127222-9/gendered-criminalization-land-defenders-ecuador-melissa-moreano-venegas-karolien-van-teijlingen
https://www.transcript-publishing.com/media/image/22/42/45/9783837670554Ne11mRBSkL9aQ_600x600.jpg
https://www.transcript-publishing.com/978-3-8376-7055-4/beyond-molotovs-a-visual-handbook-of-anti-authoritarian-strategies/


Análisis de referéndums y consultas ambientales Otros aportes  
antiextractivistas del colectivo

1.6 1.7
Además de la consulta del Yasuní, las consultas po-
pulares han sido un mecanismo para evitar la im-
plementación de la megaminería en el Ecuador. Fue 
emblemática la consulta popular que se realizó en la 
ciudad de Cuenca en 2021, en la sierra sur del Ecuador 
sobre minería que alcanzó un 80% de aprobación. El 
colectivo realizó su aporte a través de simulaciones de 
qué ríos se verían afectados por la explotación minera 
del macizo del Cajas, un páramo impresionante decla-
rado Parque Nacional. Después, en 2023 se realizó la 
pregunta para prohibir la minería metálica en Quito, 
cuyo apoyo estuvo cerca del 67%. Al mismo tiempo, 
las consultas sobre minería han sido utilizadas por el 
Estado ecuatoriano para legitimarse en coyunturas 
de	cambio	institucional.	Para	generar	reflexión	sobre	
estos procesos, en el colectivo hemos realizado análi-
sis territorial sobre el alcance del referéndum de 2018, 
y publicaciones junto a FES-ILDIS en 2018 y 2021, que 
puedan aportar a estos procesos, así como artículo en 
revista académica.

Además de los casos descritos, el colectivo ha venido realizando 
aportes a otras luchas antipetroleras en la Amazonía, como las 
de Pacayacu frente a la contaminación petrolera del campo 
libertador, la documentación de impactos de la comuna 
kichwa de El Edén, en paro durante la pandemia, o el intento 
de la apertura del bloque 28 cercano a la ciudad de Puyo fueron 
algunos de los ejemplos. En 2021 se trabajó durante la pandemia 
en realizar informes que diesen cuenta de los intentos de 
diferentes empresas extractivas de producir avances en sus 
proyectos aprovechando la pandemia. Estos informes tuvieron 
como	resultado	distintas	infografías	cartográficas	que	fueron	
distribuidos en las comunidades en sus propios idiomas, en 
concreto el kichwa, shuar y wao tededo.

En otros espacios no amazónicos, el colectivo ha venido 
realizando aportes más puntuales a diferentes procesos 
de defensa del territorio frente al extractivismo, también 
agroindustrial. La lucha contra la palma aceitera en la provincia 
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https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/14412.pdf
https://geografiacriticaecuador.org/2020/08/04/realidad-del-extractivismo-en-la-amazonia-lanzamiento-de-6-informes-geografico/
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https://geografiacriticaecuador.org/2020/11/15/infografias-amazonicas-en-kichwa-wao-tededo-y-shuar/


de Esmeraldas en comunidades afroecuatorianas como 
Wimbí y Barranquilla han sido toda una inspiración, a la que 
hemos aportado con cartografía y Amicus Curiae en procesos 
legales. También la lucha contra las plantaciones de pinos en 
Tangabana en las estribaciones de los Andes occidentales 
fueron todo un aprendizaje para el colectivo.

Para generar insumos a las luchas antimineras y para hacer 
pública opaca sobre las concesiones otorgadas por el Estado, 
realizamos el Geovisor Pukallpa que cuenta con visualizaciones 
de distintos proyectos extractivos, así como con shapes 
descargables para que cualquier persona pueda confeccionar 
su mapa sobre el extractivismo en Ecuador.

En los últimos años, el colectivo junto al Observatorio Mine-
ro, Ambiental y Social del Norte del Ecuador (OMASNE) y el 
colectivo Comunálisis hemos sostenido el programa radial “La 
Voz de la Resistencia” del Frente Nacional Antiminero, que se 

transmite en la Radio de la Casa de las Cul-
turas, en la que semanalmente son convo-
cadas una persona perteneciente a grupos 
de análisis sobre la minería y una persona 
perteneciente a procesos de defensa del te-
rritorio para confeccionar un programa lleno 
de música, noticias y testimonios.

Por último, desde el colectivo hemos parti-
cipado en multitud de eventos, encuentros, 
foros, universidades, donde poder difundir 
nuestro trabajo y los análisis sobre el extrac-
tivismo que hemos elaborado. Desde el Foro 
de Recursos Hídricos, los cursos de la Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, la participación 
en la Universidad de Chimborazo, eventos 
organizados por la Defensoría del Pueblo y 
un largo etcétera que puede encontrarse en 
nuestra web.
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https://www.wrm.org.uy//es/files/2019/05/informe-Colectivo-Geografia-Critica-Uimbi-Ecuador-comp.pdf
https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec//wp-content/uploads/casos/Ecuador/Tangabana//Informe de visita tecnica Tangabana _ Colectivo Geografia Critica.pdf
https://geografiacriticaecuador.org/pukallpa
https://geografiacriticaecuador.org/2022/10/05/voces-de-la-resistencia-en-cultura-fm-100-9/


La llegada de varias compañeras feministas al colectivo 
fue crucial en que se realizara una vinculación entre 
cómo las desigualdades basadas en el género produ-

cen el espacio de determinada forma, y viceversa, la forma 
en la que se ha construido el espacio puede perpetuar es-
tas desigualdades o acabar con ellas. El propio espacio in-
terno del colectivo y sus machismos estuvieron en el foco 
de esta línea de trabajo. En este apartado explicamos los 
principales trabajos que se han realizado para contribuir al 
movimiento feminista.

Línea de trabajo  
“Geografías feministas”2
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Del mapeo de la violencia basada en  
género a la ruta del feminicidio

2.1

Ante	la	ausencia	de	datos	oficiales	de	feminicidios	en	el	Ecuador,	y	bajo	la	inspira-
ción del trabajo realizado por Sonia Madrigal, Ivonne Ramírez y María Salguero en 
México, el colectivo levantó el primer mapeo de violencia machista. Los principales 
periódicos del país (El Comercio, El Universo y La Hora) se convirtieron en la fuente 
de información, y tras la ardua revisión del periodo 2014-2016 el 25 de noviembre de 
2016 fue publicado el primer mapa de feminicidios, junto con un mapa interactivo 
donde podían verse por categoría también otras formas de violencia aparecidas 
en la prensa escrita. 

 
 

A partir de esta primera publicación y del enorme impacto que tuvo en prensa, el 
Estado ecuatoriano comenzó a ofrecer cifras: encuestas sobre violencia machista, 
datos	de	fiscalía	de	denuncias	o	estadísticas	de	sentencias	judiciales.	Así,	el	colecti-
vo pudo reconstruir “La Ruta de la Denuncia” en la que se analizaban estos datos y 
podía concluirse respecto a las bajas denuncias y condenas existentes en Ecuador. 

Con todos estos materiales se generó una serie de ta-
lleres con periodistas para que se pudiese realizar en 
el país una autocrítica respecto a cómo estaba siendo 
el tratamiento de la violencia basada en género en la 
prensa y caminos para una prensa comprometida con 
la problemática. 

Como parte de la incidencia se realizaron plantones y 
manifiestos	ante	la	Asamblea	Nacional	para	que	hubie-
se legislación y medios para abordar esta lacra que vi-
vimos en Ecuador con las violencias machistas. Desde 
2017 el colectivo conformó una coalición de organizacio-
nes feministas y de derechos humanos para dar segui-
miento a las cifras del feminicidio y su representación 
provincial con estadísticas temporales, en un mapeo 
que se ha sostenido en el tiempo hasta la actualidad. 
Para más información sobre este proceso y el rol que 
tuvieron las geografías críticas feministas en el mismo 
El primero llamado “Construyendo una geografía del 
feminicidio en el Ecuador” que publicamos en el libro 
“Apropiaciones de la Ciudad”. El segundo llamado “El 
mapa como guía: el mapeo de violencias feminicidios y 
el devenir feminista”, que puede encontrarse en el libro 
Cuerpos, Territorios y Feminismos de 2020: 

En los últimos años, el colectivo ha seguido vinculado 
a diferentes procesos de mapeo de la violencia ma-
chista, y una reciente reedición de toda esta metodo-
logía se dio en el contexto del trabajo territorial en la 
provincia de Napo con las organizaciones ecologistas 
e indígenas, que solicitaron un estudio de la violencia 
basada en género en la provincia, presentándose los 
resultados junto a la Defensoría del Pueblo de Napo 
en 2023:
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https://geografiacriticaecuador.org/2017/04/24/informacion-para-abordar-las-violencias-contra-las-mujeres-en-medios/
https://geografiacriticaecuador.org/2016/11/23/violencia-feminicida-en-el-ecuador-lo-que-la-prensa-revela/
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https://geografiacriticaecuador.org/2023/12/03/analisis-espacio-temporal-de-la-violencia-basada-en-genero-vbg-en-el-contexto-de-la-mineria-extractivista-en-la-provincia-de-napo/
https://geografiacriticaecuador.org/2020/03/30/participacion-en-el-libro-apropiaciones-de-la-ciudad/
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/21045/1/Cuerpos%2C territorios%2C feminismos%2C LBP 2019-II.pdf


Mapeo de criminalización del aborto La escala de la vivienda con las  
trabajadoras remuneradas del hogar

2.2 2.3

Una vez el mapeo de feminicidios se logró institucionalizar y generar una 
conciencia mediática y social, el colectivo decidió hacer incidencia en la 
criminalización creciente contra las mujeres, especialmente populares y 
racializadas, a través de la reforma en el Código Integral Penal (COIP) que se 
aprobó en 2014. 

Utilizando los canales de medios generados previamente, el mapa tuvo gran 
difusión, y mostraba el enorme incremento de los casos de criminalización 
entre 2013 y 2017 con datos de la Fiscalía General. Este fue uno de los aportes 
a todo un movimiento feminista que logró revertir la reforma del COIP en 
2018. De todo este proceso quedó un artículo que sistematiza la experiencia 
en la Revista Bioética y Derecho, llamado “Mapeando la criminalización del 
aborto en el Ecuador”.

Si los estudios anteriores hablan de la escala del cuerpo como un lugar de lucha 
territorial, con las trabajadoras remuneradas del hogar pudimos trabajar la 
escala de la casa, así como las relaciones entre la vivienda propia y la vivienda de 
trabajo, las violencias que las habitan y las estrategias sindicales para afrontarlas. 
Los derechos laborales en muchos paises de América Latina no toman en cuenta 
la violencia de género que puede ocurrir en espacios del hogar/casa por no 
categorizar a estos espacios como espacios laborales.  Este mapeo responde a la 
necesidad de pensar críticamente la violencia de género dentro de la casa de los 
y las empleadoras. El mapeo realizado fue parte de un informe latinoamericano 
de Care en medio de encuentros para el fortalecimiento de organizaciones 
sindicales de trabajadoras remuneradas del hogar, que en Ecuador se reconoció 
pocos años antes sus derechos a convenios laborales.
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https://geografiacriticaecuador.org/2017/09/28/mapa-de-la-criminalizacion-del-aborto/
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/21641
https://geografiacriticaecuador.org/2019/05/21/violencia-y-acoso-en-el-lugar-de-trabajo-contra-las-trabajadoras-remuneradas-del-hogar/


Metodologías para el trabajo en  
geografías feministas

Justicia Climática Feminista

2.4

2.5

Al igual que en el caso del trabajo con el movimiento indígena, la comparación 
de casos con los que trabajamos desde el colectivo sacó dos publicaciones 
pedagógicas sobre las geografías feministas. En el caso de la primera “Los 
feminismos como práctica espacial” es una guía de 2018 para trabajar la 
relación entre producción de género y producción del espacio, así como 
contiene una serie de bases teóricas y ejemplos de trabajo y el compartir 
con otros espacios de geografías críticas. La segunda ha sido más recientes, 
en 2022, y se basa en el trabajo feminista del colectivo en la Amazonía, 
denominada “Intuiciones metodológicas feministas en contextos de 
defensa territorial”, con la que termina, por ahora, nuestra serie de 4 cartillas 
“Geografiando	para	la	resistencia”.

También a partir de nuestro trabajo en la Amazonía realizamos un trabajo 
sobre masculinidades en el que tratábamos de desentrañar las lógicas con las 
que opera el machismo desde una perspectiva de los sentires y expectativas 
de los hombres. De aquello realizamos una publicación junto en 2022 llamada 
“¿Cómo frenamos la cascada de violencia patriarcal-extractivista-colonial en 
la Amazonía? Una conversación indagatoria”. En la misma realizamos una 
serie de análisis históricos y espaciales, y la parte de entrevistas a hombres 
diferentes de la Amazonía y vinculados con ella quedó para ejercicios internos 
de las organizaciones.

En esta interrelación entre feminismos y ecología, que ha sido una de las 
intersecciones	 más	 debatidas,	 reflexionadas	 y	 trabajadas	 en	 el	 colectivo,	
publicamos en 2020 en el JLAG un artículo vinculando cuatro territorios 
de los trabajados con los ecofeminismos: el territorio shuar enfrentado a 
la megaminería en la Cordillera del Cóndor, la comunidad afroecuatoriana 
de Wimbí enfrentada a las empresas de palma aceitera, el territorio épera 
enfrentado a palma aceitera y minería, y las comunas kichwa de Quito con la 
urbanización a su alrededor.

Por último en este apartado sobre geografías feministas, se encuentra 
el aporte de perspectivas teóricas, metodológicas y materiales sobre la 
crisis climática desde una mirada feminista. Este trabajo se enmarca en la 
participación del colectivo en las Conferencias de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP) y las Cumbres Climáticas de los Pueblos desde 2017, 
como parte del proyecto “¡No sin Nosotras!” y del Grupo Mujeres y Género 
(Women and Gender Constituency). En 2018 realizamos un encuentro en 
la Amazonía que generó un primer acercamiento de organizaciones a la 
temática. Destacar la serie de videos cortos realizadas con la documentalista 
Nancy Burneo llamada “Makana, mujeres luchando contra el extractivismo 
y el cambio climático” desarrollados en 2020. También en este tipo de 
materiales pedagógicos para la difusión se encuentra la participación en el 
podcast “No sin nosotras” en 2021.
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https://geografiacriticaecuador.org/2022/07/05/documento-sobre-patriarcado-y-amazonia-ecuatoriana/
https://geografiacriticaecuador.org/2020/02/18/imaginando-territorios-plurales-de-vida-una-lectura-feminista-de-las-resistencias-en-los-movimientos-socio-territoriales-en-el-ecuador/
https://geografiacriticaecuador.org/2018/04/01/publicacion-cartilla-geografiando-para-la-resistencia-los-feminismos-como-practica-espacial/
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https://geografiacriticaecuador.org/2018/12/20/las-luchas-de-las-mujeres-frente-al-cambio-climatico/
https://geografiacriticaecuador.org/2021/11/14/podcast-sobre-justicia-climatica/


Desde el año 2020 la llegada al colectivo de perso-
nas que son migrantes ecuatorianas en el exterior 
y	 que	 han	 reflexionado	 sobre	 las	 geografías	 críti-

cas de las (in)movilidades permitió generar un trabajo es-
pecífico	 alrededor	 del	 incremento	 de	 la	 xenofobia	 contra	
la población venezolana y las amenazas de expulsiones 
masivas que el gobierno ecuatoriano pensaba empren-
der antes de la pandemia, así como dar cuenta de las nue-
vas migraciones ecuatorianas que se estaban acelerando 
en ese momento hacia los Estados Unidos. Este trabajo 
sobre (in)movilidades llevó al conjunto del colectivo a reali-
zar	una	autocrítica	 y	 tratar	de	desfijar	nuestras	prácticas	 y	 
relaciones, lo explicamos a continuación. 

Línea de trabajo  
“Justicia Migrante”3
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Cartillas migratorias a través de la  
pedagogía migrante

Cartillas sobre la diáspora ecuatoriana  
y la condición de refugio

3.1 3.2

El inicio de entrega de cartas ilegales en 2019 por parte del Estado 
ecuatoriano a familias venezolanas conminándolas a abandonar el 
país disparó las alarmas y la necesidad de visibilizar la situación de la 
población en situación de movilidad humana en Ecuador para generar 
un frente social contra las expulsiones. En alianza con la Red Clamor, 
compuesta por organizaciones de la iglesia católica, y con apoyo de la 
GIZ, se planteó una metodología de trabajo con las organizaciones de 
personas venezolanas y colombianas en Ecuador. Sin embargo, con la 
llegada de la pandemia, la estrategia metodológica cambió hacia la 
realización de encuestas online junto con las organizaciones migrantes. 
Así nació la pedagogía migrante en una estrategia improvisada 
pero muy efectiva de co-aprendizaje y concientización entre las 
organizaciones migrantes, de iglesia y el colectivo en la investigación.

Como resultado de este trabajo surgieron tres cartillas, basadas en los 
datos de más de 700 encuestas a personas venezolanas en Ecuador y 
una serie de entrevistas con personas procedentes de África, Asia, el 
Caribe y otros países de sudamérica. La primera cartilla llamada “Una 
aproximación a la inmigración en Ecuador” que realiza un recorrido 
histórico	 de	 los	 flujos	 migratorios	 y	 la	 creciente	 discriminaicón	 por	
parte del Estado tras la Constitución de 2008 de la movilidad universal, 
con datos de la menor atención pública y peores índices sociales de la 
población que habita Ecuador pero que nació en Venezuela. La segunda 
llamada “Migrantes irregularizados en Ecuador” profundiza en explicar 
los mecanismos y efectos de la imposibilidad de regularización para 
muchas personas. La tercera llamada “Ser inmigrante en Ecuador en 
tiempos de COVID-19” explica las condiciones en las que los mecanismos 
estructurales de discriminación en la atención, falta de mecanismos 
de regularización y empobrecimiento fruto de la pandemia generaban 
mecanismos de expulsión efectivos. 

Pese a que en el periodo de 2015 a 2020 la migración 
ecuatoriana en el exterior no fue visible, se fueron dando 
una serie de crisis anudadas (de precios del petróleo, 
institucional, económica y de la pandemia), en 2019 
planteamos una nueva línea de trabajo para generar una 
serie de cartillas sobre la realidad migratoria a los 20 años de 
la gran diáspora ecuatoriana del cambio de siglo XX al siglo 
XXI para actualizar la perspectiva. En alianza con FES-ILDIS 
que había publicado una serie en la década de los 2000, 
redondeamos las alianzas para poder llevar a este conjunto 
de	materiales	pedagógicos,	con	la	finalidad	de	incidir	en	el	
conjunto de las organizaciones sociales ecuatorianas sobre 
la “cuestión migrante”. En el caso de la cartilla “(Sobre)
viviendo entre crisis: la diáspora ecuatoriana al presente” 
es un trabajo realizado junto a colectivos de migrantes en 
Estados Unidos, España e Italia para dar una perspectiva del 
proceso tras 20 años de migración.

Completó	esta	serie	de	cartillas	un	material	específico	para	
actualizar cómo fue variando en la última década el régimen 
de refugio en la legislación ecuatoriana: “(Des)Protección a 
las personas refugiadas en Ecuador”.

Estas 5 cartillas fueron un importante insumo para la 
negociación con el estado de políticas, un vehículo de 
(auto)formación en diferentes procesos migrantes así como 
materiales de consulta para la sociedad en su conjunto. 
Estos materiales incluyeron infografías históricas de la 
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https://geografiacriticaecuador.org/justiciamigrante/cartillas/cartilla-1-situacion-de-discriminacion/
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La geopolítica de la frontera entre  
Ecuador y Colombia y sus trochas

3.4
evolución de la movilidad humana en y a través de Ecuador, mapamundis 
sobre las nacionalidades de las personas solicitantes de asilo en nuestro país, 
así como infografías que fueron usadas en redes sociales.

Ante la posesión de una nueva Asamblea Nacional en 2021, el colectivo junto a 
FES-ILDIS realizó una serie de lobby con partidos políticos para que incluyeran 
medidas alrededor de los derechos migrantes en el nuevo periodo. Del 
mismo modo se tuvieron una serie de reuniones con el Municipio de Quito, 
responsable	de	una	serie	de	medidas	específicas	de	corte	xenófoba	contra	
el comercio informal. Para vehicular este lobby se publicó el documento  
“La dignidad en materia de movilidad humana es innegociable”:

El trabajo anterior permitió mover el eje de cómo comprendemos el 
espacio ecuatoriano desde unas fronteras dadas. El giro de las movilidades 
dentro de las geografías críticas nos permitió observar que en nuestro 
trabajo antiextractivista y de apoyo a comunidades y colectivos estábamos 
comprendiendo sus territorios de forma acotada, sin relaciones con otros 
espacios, otras escalas y otras esferas. Esto nos llevó a revisitar nuestros trabajos 
anteriores y considerar dónde estaban los movimientos, la multiplicidad de 
escalas y las disputas que diferentes sujetos antiextractivistas habían tejido.

Esta	reflexión	llevó	a	un	artículo	sobre	la	Amazonía	llamado	“Cuando	los	sujetos	
se mueven de su lugar: una interrogación al extractivismo y la movilidad en 
la ecología política latinoamericana” publicado en la revista Geografía Norte 
Grande,	en	el	que	nos	fijamos	en	tres	comunidades	indígenas	que	habitan	
los procesos de urbanización y la plurinacionalidad con medidas totalmente 
novedosas que nos hizo cuestionarnos sobre cómo las narrativas dominantes 
en la ecología política pueden invisibilizar propuestas de cambio rompedoras.

Nuestro último documento en esta línea, trabaja-
do de 2022 a 2024 está relacionado con interrela-
cionar nuestras perspectivas sobre (in)movilidades 
y Amazonía a través de la frontera que conforma 
el río San Miguel entre las ciudades de La Hormiga 
en Colombia y Lago Agrio, espacios ambos domi-
nados por el extractivismo petrolero. Un primer re-
corrido por la zona nos motivó publicar en 2024 el 
material divulgativo denominado “Políticas de vida 
y políticas de muerte en el espacio transfronterizo 
amazónico”.

Por último, la dinámica de las trochas en la fron-
tera ecuatoriano-colombiana nos está haciendo re-
flexionar	sobre	cómo	se	producen	y	lo	que	explican	
de las dinámicas estructurales de (in)movilidad, 
transformación de los estados nación, pedagogía 
del control por parte de los Estados Unidos y luchas 
migrantes. El primer artículo en este sentido se de-
nomina “Por trocha: eludiendo la criminalización 
de la migración y el control restrictivo de la mo-
vilidad en los Andes” y será publicado en 2024 en 
la revista de la American Academy of Political and  
Social Science.
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El trabajo con poblaciones racializadas a lo largo del 
tiempo nos permitió ver las dinámicas históricas 
de colonialidad que las izquierdas hemos ejercido, 

así como a cuestionarnos nuestro rol a través de debates 
internos	 vinculados	 a	 la	 posicionalidad	 y	 reflexividad.	 Sin	
embargo, para visualizar el racismo en términos epsaciales 
fue de gran ayuda el surgimiento del Colectivo Reexistencias 
Cimarrunas y el diálogo con el mismo a través de la  
co-membresía de algunas personas de nuestro colectivo, 
que nos permitió comenzar a trabajar esta temática, que 
es aún muy incipiente y en la que necesitamos seguir 
transitando. Recogemos acá dos experiencias.

Línea de trabajo  
“Geografías antirracistas”4
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Campaña Ecuador es Racista Crítica antirracista de la  
celebración de Humboldt

4.1 4.2

En el año 2020 la pandemia de Covid-19 sacudió el mundo y puso en 
crisis los sistemas de salud, educación y la economía, afectando de 
forma diferencial a la población y golpeando con fuerza al Ecuador 
por estar en manos de un gobierno neoliberal que aprovechó la 
crisis para imponer medidas neoliberales. En este contexto de 
crisis aguda, el racismo estructural se convirtió en mayor riesgo 
de muerte, desatención o incluso riesgo de desaparición para los 
pueblos indígenas y para la población afrodescendiente. Por eso 
sumamos esfuerzos con el colectivo Re-existencias Cimarrunas para 
llevar a cabo una investigación sobre el racismo estructural durante 
la pandemia. Los resultados no se publicaron, pero en 2021 FES-
Ildis nos propuso que llevemos a cabo una campaña antirracista 
conjuntamente con el colectivo AfroComunicaciones Ec. Así que 
colaboramos entre colectivos para transformar los resultados de la 
investigación en infografías, videos, foros, trasmitidas a través de 
redes sociales, y entrevistas en medios sobre tres temas principales en 
torno al racismo estructural en Ecuador: una perspectiva histórica del 
racismo, la relación entre Covid-19 y racismo, y el racismo ambiental, 
a lo cual se sumó el trabajo del colectivo Afrocomunicaciones sobre 
racismo en prisiones. 

Por otro lado, desde el colectivo hicimos una observación participante de 
la celebración en Ecuador del 250 aniversario del nacimiento del geógrafo 
alemán Alexander von Humboldt en 2019. Para nuestra extrañeza, las 
instituciones académicas y estatales se dedicaron a hacer un elogio 
continuo	de	una	figura	mitificada,	con	fuerte	financiamiento	del	Estado	
alemán que fortalece la reproducción del espacio blanco-mestizo en 
el Ecuador. A partir de ello publicamos un artículo en la revista de las 
geografías críticas ACME en 2023 explicando cómo esta celebración 
contribuyó	 a	 reafirmar	 el	 poder	 blanco-colonial	 en	 las	 estructuras	 de	
poder, así como a blanquear el espacio y el poder en el conjunto del país, 
especialmente en los lugares de producción de conocimiento, oprimiendo 
los relatos alternativos así como los conocimientos indígenas en relación 
con la noción de naturaleza.
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https://www.instagram.com/ecuadorracista/
https://www.facebook.com/ecuadorracista
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El paro nacional popular e indígena de octubre 
de 2019 y el levantamiento indígena de junio de 
2022 fueron eventos totales dentro del devenir 

de la vida en Ecuador, así como momentos de máxima 
impugnación de los poderes territoriales coloniales, 
racistas, capitalistas, extractivistas y patriarcales en el 
país. Además de la participación en numerosos f rentes 
de calle, de cuidado o de avituallamiento durante 
esos días, como colectivo sentimos la necesidad de 
generar un registro espacial de los paros que pudiese 
documentar la violencia estatal para evitar en futuros 
eventos todo el despliegue de la maquinaria asesina de 
los cuerpos de represión del Estado. 

Línea de trabajo  
“Mapeo de la  
represión estatal en los 
levantamientos populares 
e indígenas”

5
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Mapeo del Paro de Octubre de 20195.1
En octubre de 2019 el anuncio gubernamental de la retirada del subsidio 
de combustible generó inicialmente un paro de transportes, al que 
progresivamente se fueron sumando sectores populares e indígenas que 
veían en dicha medida la gota que colmaba el vaso del conjunto de medidas 
neoliberales	que	asfixiaban	al	país.	La	labor	del	colectivo	fue	inicialmente	la	
de recoger los diferentes puntos de paro y movilizaciones ante el discurso 
oficial	 recogido	 en	 todos	 los	medios	 de	 que	 el	 paro	 no	 estaba	 teniendo	
seguimiento. Progresivamente la fuerza policial fue incrementando sus 
medidas represivas, llegando al asesinato de 11 personas y decenas más de 
mutiladas oculares por el disparo de bombas lacrimógenas a la multitud. 
Ante dicho incremento el colectivo realizó mapas por días de las formas de 
violencia estatal reportadas. 

La cartografía e informes producidos fueron presentados a la Asamblea 
Nacional	en	 la	fiscalización	de	 la	actuación	del	Estado,	en	 la	 visita	que	 la	
Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó al país, y fueron 
un insumo de la Comisión de la Verdad generada por la Defensoría del 
Pueblo. Una síntesis de este análisis fue publicado en la revista “Voz de la 
CONFENIAE”.

Ante el recrudecimiento de la crisis de supervivencia que asoló Ecuador en el inicio 
del gobierno de Lasso, la CONAIE planteó 10 puntos al país que eran imprescindibles 
para que las clases populares pudieran salir adelante. Para su cumplimiento se 
convocó a una serie de movilizaciones en junio de 2022 que desembocaron en 
la paralización del país, y que solo pudo levantarse tras una negociación que el 
gobierno ecuatoriano rechazó continuamente, dejando 9 personas asesinadas por 
la fuerza pública.

Los aprendizajes de 2019 nos llevaron a documentar desde el primer día las 
agresiones estatales contra las movilizaciones indígenas, en una coalición junto 
a	la	Alianza	de	Derechos	Humanos	del	Ecuador	y	otros	colectivos	científicos.	Este	
análisis permitió sistematizar diariamente la información y georreferenciarla, 
dando así lugar a un mapeo interactivo que continuamente generaba insumos 
comunicacionales desde el geoportal https://geografiacriticaecuador.org/
violenciaestadoec 
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La existencia de datos muy sólidos a nivel nacional permitió consolidar 
un informe que fue presentado a la Asamblea Nacional durante el propio 
levantamiento y el proceso de destitución que se siguió contra el presidente de 
la república, que valoraba que los Estados de Excepción como legitimadores 
de la violencia, que llevaron al asesinato de 8 personas manifestantes, en 
206 eventos de represión policial (25 extremas, 72 muy graves, 79 graves y 30 
moderadas). En 2023 la Asamblea Nacional realizó un juicio político contra 
el Ministro de Gobierno Patricio Carrillo, responsable de toda esta represión 
contra el levantamiento indígena, y la información brindada por la coalición 
de colectivos fue fundamental para ello. Esperamos que nunca más se repitan 
escenarios de represión estatal como los vividos durante estas movilizaciones 
contra los paquetazos neoliberales.

La metodología de mapeo desarrollada por el colectivo fue replicada 
posteriormente en las movilizaciones de Perú contra la presidenta Dina 
Boluarte, y estuvieron en diálogo con los mapeos desarrollados en el estallido 
social chileno y el estallido colombiano a través de los vínculos entre colectivos 
y las redes sociales. En el Congreso de Geografías Críticas desarrollado en 
México en 2023 pudimos compartir experiencias y aprendizajes.

Para más información sobre la información levantada en el mapeo, el 
Instituto de Estudios Ecuatorianos ha publicado en 2024 un libro sobre 
los levantamientos, en el que participamos en el colectivo con el artículo 
“Estrategias de violencia territorial del Estado ecuatoriano en el paro: mapeo 
de la represión y aprendizajes”.
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https://geografiacriticaecuador.org/2022/06/26/intervencion-en-la-asamblea-nacional/
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A nte momentos de crisis nacionales en 
Ecuador, ha habido una demanda de generar 
aportes desde las geografías críticas. Tanto 

en el terremoto que asoló la Costa ecuatoriana en 
abril de 2016 con centenares de personas fallecidas 
especialmente en la región de Manabí, como después 
durante la pandemia de COVID-19 que golpeó tan 
duramente al país, con una de las tasas de muertes 
mayores en el mundo, especialmente en Guayaquil 
donde se vivieron escenas dramáticas.

Línea de trabajo  
“La geografía crítica  
como aporte en las crisis”6
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La geografía del terremoto de Manabí en 2016

Aportes geográficos en durante la  
pandemia de COVID-19 en 2020-21

6.1

6.2

El terremoto de 7,8 grados que asoló el epicentro 
en Pedernales y otras ciudades manabitas como 
Manta y Portoviejo, generó importantes daños 
también en las provincias de Esmeraldas y 
Guayas, dejando cerca de 700 personas fallecidas. 
El colectivo puso su aporte participando en 
los	 mapatones	 de	 registro	 rápido	 de	 edificios	
colapsados, así como desarrollando cartografía 
sobre Manta y Portoviejo que permitiera observar 
los patrones de destrucción para ir más allá de 
las narrativas dominantes de la inevitabilidad de 
los sucesos naturales. Una vez llegó el momento 
de la reconstrucción pudimos enfocar nuestro 
aporte con el registro de viviendas afectadas junto 
a la Unión de Organizaciones Campesinas de 
Esmeraldas, así como con talleres territoriales en 
la Universidad Laica Eloy Alfaro situada en Manta.

La pandemia nos atravesó enormemente como 
colectivo, dada la especial afectación que se dio en 
Ecuador. Una de las primeras cuestiones que fue 
solicitada al colectivo fue generar un mapeo de los 
espacios que estaban brindando apoyo a quienes 
vivían	 violencia	 machista	 en	 el	 confinamiento,	
que se incrementó notablemente. El mapeo 
situó más de 50 de lugares de apoyo, que fueron 
imprescindibles	 en	 el	 confinamiento	 inicial.	

También en el primer momento de la pandemia, junto a la Fundación 
Rosa Luxemburgo realizamos un “mapeo de iniciativas de solidaridad y 
sostenimiento de la vida”

En los primeros momentos de la pandemia también se produjo 
el derrame de los oleoductos sobre el río Coca, dejando sin agua 
potable a buena parte de las comunidades kichwa de la zona, en un 
momento que era tan relevante, donde pudimos realizar mapas de la 
contaminación con reportes in situ compartidos por whatsapp. Y con 
la pandemia más avanzada realizamos un informe de las vulneraciones 
al derecho laboral por los numerosos despidos durante la pandemia, 
realizado a través de una encuesta online en la que trabajadoras y 
trabajadores dieron sus testimonios.

Por último, se realizó un trabajo respecto a las respuestas de los pueblos 
indígenas en la Amazonía, en la construcción de autonomías frente a 
la forma en la que los Estados con territorios amazónicos. Además de 
un mapa interactivo sobre QGISonline, se elaboró un informe para el 
Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las 
Naciones Unidas.
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En el Ecuador la geografía ha tenido dos matrices de 
construcción histórica. Por un lado, su vertiente militar, 
desarrollada	en	el	Instituto	Geográfico	Militar	y	la	Uni-

versidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) que imparte la ca-
rrera	de	Ingeniería	Geográfica,	que	cumple	todos	los	requi-
sitos de lo que Yves Lacoste llamó “geografía de los estados 
mayores”.	Por	otro	lado,	en	la	Pontificia	Universidad	Católica	
del Ecuador, se desarrolló la carrera de geografía basada en 
el	modelo	de	geografía	descriptiva	y	planificadora,	aunque	
fue cerrada en los últimos años. Esto deja un panorama en 
el que ha habido una total ausencia de una geografía en las 
universidades públicas desde una perspectiva de geografía 
humana. Ante este vacío educativo, que es un vacío en la in-
vestigación,	reflexión	y	transmisión	de	conocimientos,	desde	
el Colectivo hemos generado distintos espacios para cons-
truir las geografías críticas en el Ecuador.

Construcción de las 
Geografías Críticas en 
Ecuador y América Latina7
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Artículos para el inicio de una reflexión Primer congreso de  
Geografías Críticas en Ecuador

7.1 7.2

En 2014 realizamos un primer artículo 
de divulgación, auspiciado por FLAC-
SO-Ecuador, en el que realizábamos 
un	análisis	de	 la	planificación	del	Esta-
do ecuatoriano y sus repercusiones en 
la generación de tensiones territoriales, 
para pensar el conjunto del espacio na-
cional	más	allá	de	la	noción	de	conflicto	
socioambiental. El artículo fue publica-
do en la revista Geographos, y mostró la 
necesidad de pensar las geografías des-
de otras matrices teóricas y las posibili-
dades de las geografías críticas para ello.

Por	otro	lado,	 la	finalización	del	docto-
rado de varias integrantes del colectivo 
permitió	 anudar	 una	 serie	 de	 reflexio-
nes alrededor de las geografías críticas 
en la región y sus vínculos con Ecuador, 
con un número especial de la revista 
Iconos en 2018, cuya presentación del 
dossier, elaborada por tres componen-
tes del colectivo, ha supuesto un hito: 
“Hacia una reapropiación de la geogra-
fía crítica en América Latina”.

En 2017 el colectivo, junto a la Universi-
dad Andina Simón Bolívar, organizamos 
el “Congreso internacional de epidemio-
logía y geografías críticas”. Junto con el 
departamento de Salud Colectiva de la 
UASB, que era el único rastro en el S.XX 
de pensamiento sobre las geografías crí-
ticas en el país, se generó un evento que 
mostró bien las diferentes perspectivas 
de geografías en el país, también sus 
tensiones internas, así como las diferen-
tes aproximaciones que las universida-
des de posgrado y el colectivo tenemos 
del rol social de las geografías críticas. 
Ante el intento de crear una Red de Geo-
grafías Críticas que generara una insti-
tucionalización apolítica de la misma, el 
colectivo emitió el comunicado “Ante la 
construcción de una agenda hacia una 
geografía crítica en América Latina”  
durante el congreso. 
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Primer encuentro de  
geografías críticas y autónomas

Otros espacios de  
construcción de las geografías críticas

7.3 7.4

Siguiendo dicha experiencia, en 2019 el colectivo 
convocó a todas las colectividades de geografías 
críticas de Abya Yala para generar un espacio de 
encuentro,	 reflexión	 y	 experiencia.	 Logramos	que	
llegaran hasta el Ecuador colectivos desde 9 países: 
Chile, Colombia, Costa Rica, México, Brasil, Argenti-
na, Uruguay, Alemania y Estados Unidos, así como 
mapeadoras de feminicidios de México y Uruguay. 
El encuentro se desarrolló entre Quito y Lago Agrio 
en la Amazonía ecuatoriana, y fue un potente es-
pacio de co-elaboración, pensamiento y hermana-
miento. También se presentó el libro llamado “Este 
No es Un Atlas” en el que participamos varios de los 
colectivos presentes.

Pocos días después, se celebró el Encuentro de 
Geógrafos de América Latina. En el mismo se orga-
nizaron talleres como “Este No es Un Panel”, y apro-
vechando las energías de los colectivos presentes, 
el EGAL tuvo por primera vez un eje de geografías 
feministas. En la clausura del evento, se procedió a 
leer el pronunciamiento de las geografías críticas 
y autónomas en el que se enunciaban las geogra-
fías que rechazamos, así como los caminos que las 
geografías tienen que transitar para ser un aporte 
a los pueblos. Al mismo tiempo, se demandó que 
el nombre del congreso se pluralizase, y pasó a lla-
marse Encuentro de Geografías de América Latina.

Desde entonces, el colectivo ha participado en el EGAL de 2021 celebrado en 
Argentina, así como el Congreso Internacional de Geografías Críticas de 2023 
celebrado en Ciudad de México organizado por GeoBrujas. Estos espacios per-
miten conocer las nuevas propuestas teóricas y metodológicas de otros colecti-
vos e instituciones, así como observar y conocer de primera mano las tensiones 
y potencialidades que en los diferentes países de la región implica la presencia 
de las geografías críticas en las instituciones educativas. Fue interesante tam-
bién conocer las geografías de otras latitudes como África, Palestina, Kurdistán 
o Estados Unidos. Sobre esta posición entre la academia y las organizaciones 
sociales que hemos ido habitando publicamos en 2019 en el Journal of Latin 
American Geography un artículo sobre lo que implica hacer geografías críticas 
por el Yasuní o contra la criminalización del aborto en medio de estructuras 
universitarias	desarrollistas	y	conservadoras.	Una	reflexión	que	seguimos	cons-
truyendo en nuestro cotidiano, habitando la multiplicidad.  
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Además del propio campo de la geografía crítica que 
nos ha dado nombre al colectivo, nos hemos intere-
sado por construir un campo de disputa dentro de 

la ecología política que tenga una noción de desigualdades 
económicas en su análisis. Ya hemos visto en apartados ante-
riores cómo desde el colectivo se ha trabajado en la ecología 
política feminista, las movilidades en las luchas antiextracti-
vas, y en este apartado explicaremos cómo hemos querido 
construir un ecologismo también popular respecto a visio-
nes del ambientalismo que terminan imponiendo un ecolo-
gismo que se alía con las élites.

Línea de trabajo  
“Pensar los  
ecologismos populares”8
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Los paros por los subsidios a los combustibles

Pronunciamientos por los ecologismos populares

IV Congreso Latinoamericano de  
Ecología Política

8.1

8.2

8.3
Por parte de los sectores conservadores 
y de derecha, la demanda de mantener 
los subsidios al combustible por parte 
de sectores populares e indígenas es 
atacada como una contradicción res-
pecto a no explotar el petróleo. Ante 
ello ha habido distintos foros y pronun-
ciamientos de distintos sectores expli-
cando cómo la retirada de los subsidios 
sin medidas de mitigación de su efecto 
en el alzamiento de los precios de los 
bienes de primera necesidad es profun-
damente antipopular y regresiva. Para 
fortalecer esta línea de pensamiento 
se	 ha	 generado	 una	 reflexión	 junto	 a	
los colectivos Comunálisis y YASunidos 
que será publicado en 2024 en el libro 
del Instituto de Estudios Ecuatorianos 
sobre los paros.

En la misma línea, la candidatura presidencial en 2020 de un renombrado líder 
antiminero de la sierra sur ecuatoriana a la presidencia del gobierno junto con 
sectores ambientales de derecha y contrarios a las movilizaciones populares 
convocó	al	colectivo	a	realizar	un	polémico	y	sentido	manifiesto,	indicando	que	
las luchas ecologistas solo podrán acabar con el extractivismo transformando 
la estructura de clases de los países rentistas. Este texto permitió generar una 
reflexión	y	un	diálogo	con	numerosas	organizaciones	de	base	que	sentían	que	
dicho debate era imposible, abriendo caminos para construir con sectores 
populares	no	ecologistas	alianzas	más	allá	de	las	coyunturas	específicas	de	la	
política partidista.

Tras el III Congreso celebrado en Salvador de Bahía en 2019, el colectivo junto 
a Acción Ecológica nos postulamos para celebrar el siguiente en Ecuador. Por 
la	pandemia	se	realizó	finalmente	en	octubre	de	2022,	y	seguimos	un	formato	
similar al propuesto en Brasil: un congreso donde las mesas plenarias estuviesen 
constituidas mayoritariamente por mujeres y donde hubiese un diálogo 
permanente entre organizaciones, activistas y academia sin una jerarquía entre 
las diversas procedencias. Al mismo tiempo, se daba mucha importancia a las 
Ruedas de Palabra y a los Talleres como espacios de co-creación. 

La elección de las personas invitadas por parte del colectivo buscó que fuese 
un congreso con numerosas interpelaciones al lugar que ocupa la ecología 
política en América Latina, para abrir diálogos que están pendientes. Uno de 
ellos, propuesto desde los feminismos comunitarios, es desterrar la idea de que 
las comunidades que se oponen a proyectos extractivos son “ecologistas por ser 
pobres”, y animaron a relacionarse con los ecologismos desde la complejidad 
y profundidad que se propone desde los pueblos indígenas. También fue un 
espacio para tejer diálogos desde las violencias machistas que se ejercen en 
los espacios comunitarios así como en los espacios activistas y las ONG, como 
espacios	donde	 las	denuncias	de	 violencia	han	 sido	 silenciadas.	 La	mesa	final	
sobre futuros ayudó a posicionar algunas alianzas necesarias aún pendientes 
entre	las	ecologías	políticas,	movimientos	indígenas	y	luchas	populares,	y	finalizó	
con	un	potente	manifiesto	de	mujeres	diversas	participantes	en	el	congreso.

56 57

Link

Congreso 
y sus 
memorias

Memoria de Actividades Geografía Crítica del Ecuador 2012-2024

http://www.4congresoecologiapolitica.org/


Redes y coaliciones de las  
que somos parte9
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Otras publicaciones sobre ecología política

Red (informal) de Geografías Críticas y Autónomas

8.4

9.1

Alianza de Derechos Humanos del Ecuador9.2

Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, PLAC-JC. 9.3

Este esfuerzo por transformar internamente el ecologismo con 
alianzas	más	allá	de	sus	confines	puede	ser	apreciado	también	
en algunas publicaciones. Por ejemplo, varias integrantes 
del colectivo publicamos en 2017 sobre la contraposición 
entre	 las	geografías	de	 sacrificio	y	geografías	de	esperanza	
para no quedarnos atrapados en las propias narrativas  
del	 extractivismo.	En	otro	artículo	de	2020	 reflexionábamos	
qué es lo común en el Yasuní, para entender las múltiples 
escalas donde el territorio del Yasuní es relevante para 
comprender más allá de la escala nacional de Yasunidos en la 
que hemos trabajado. 

Más recientemente, en 2023, publicamos un artículo que 
reflexiona	sobre	la	urbanización	generada	por	el	eje	petrolero	
desde	el	Yasuní	hasta	su	exportación	en	el	pacífico,	y	cómo	
estas escalas de urbanización tienen fuertes discriminaciones 
de clase, raciales y ambientales, buscando un vínculo entre 
explotación y urbanización petrolera. Por último, escribo a 
multitud de manos del colectivo, participamos en el Manual 
del Ecologismo de América Latina de la editorial Routledge, 
con el capítulo 34 “Pensamiento ambientalista en movimiento: 
territorio, ecologismos y liberación en América Latina”.

Como se explicaba en el apartado 8.c el primer encuentro de Geografías Críticas y Autónomas 
potenció múltiples lazos entre colectivos y mapeadoras de feminicidios, que si bien no se ha 
constituido en una coordinación formal, permite una red de afectos, interacciones, acciones 
políticas e intercambios muy vivos. Ya sea en las geografías de los levantamientos populares, 
las geografías feministas, las discusiones alrededor de la economía política o la compartición 
de experiencias de pedagogías populares, estos intercambios son esenciales para las práctica 
y la acción de nuestro colectivo.

La Alianza se formó en el contexto del paro de octubre de 2019 con diversas organizaciones 
feministas, de derechos, ecologistas o territoriales. Su dinámica de trabajo a lo largo de la 
pandemia lo convirtió en un actor social de máxima incidencia ante coyunturas y casos 
emblemáticos. El colectivo formamos parte desde 2020, y aunque hay organizaciones mucho 
más activas que la nuestra, generamos un aporte a partir de insumos espaciales, Amicus 
Curiae para distintos procesos así como nuestra activación en momentos puntuales como 
fue el levantamiento de 2022.

Se trata de un conjunto de movimientos, organizaciones y redes latinoamericanas que luchan 
para enfrentar la grave crisis climática y visibilizar el poder corporativo detrás de la acción 
climática dominante. La Plataforma se formó en 2020 y como colectivo somos organización 
fundadora. Junto a la Plataforma hemos organizado eventos dentro de las COP y las Cumbres 
climáticas de los Pueblos. Desde el 2023 coordinamos la creación del mapa latinoamericano 
sobre falsas soluciones al cambio climático junto a diferentes organizaciones de la región, 
a través de un proceso co-elaborativo de construcción de una base de datos. El mapa y la 
información asociada se podrán acceder en una página web que estará disponible en marzo 
de 2024. 
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“Geografías de sacrificio y 
geografías de esperanza: 
tensiones territoriales en el 
Ecuador plurinacional”

Artículo 1

“Imaginando territorios plurales de 
vida: una lectura feminista de las 
resistencias en los movimientos socio-
territoriales en el Ecuador”: 

Artículo 4

“La Lucha En Contra De La Eliminación 
De Los Subsidios A Los Combustibles 
Fósiles En Ecuador: Lecciones Para La 
Justicia Ambiental Y Social”

Artículo 2

“A climate justice approach to 
urbanisation processes in the South: 
Oil axis in Ecuador”: 

Artículo 5

“Discusión del común 
multiescalar a partir del Territorio 
de los Pueblos Aislados”

Artículo 3

“Routledge Handbook of Latin 
America and the Environment”: 

Libro

Link 1

Alianza

Link 2

PLAC-JC
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https://geografiacriticaecuador.org/2017/04/10/articulo-en-jlag-journal-geografias-de-sacrificio-y-geografias-de-esperanza/
https://muse.jhu.edu/article/751960
https://undisciplinedenvironments.org/2019/10/22/la-lucha-en-contra-de-la-eliminacion-de-los-subsidios-a-los-combustibles-fosiles-en-ecuador-lecciones-para-la-justicia-ambiental-y-social/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169204623001640
https://geografiacriticaecuador.org/2020/03/03/discusion-del-comun-multiescalar-a-partir-del-territorio-de-los-pueblos-aislados/
https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Latin-America-and-the-Environment/Bustos-Engel-Di-Mauro-Garcia-Lopez-Milanez-Ojeda/p/book/9780367361860
https://alianzaddhh.org/
https://plataformajusticiaclimatica.org/


El nacimiento de la Escuela Popular para la Defensa 
del Territorio se remonta a las experiencias del levan-
tamiento de octubre del 2019. Estas movilizaciones 

involucraron, entre otros, a toda una generación de jóve-
nes, para quienes el paro supuso un punto de inflexión en 
su trayectoria de activistas y militantes. Organizaciones in-
dígenas y populares percibieron la necesidad de ampliar 
procesos políticos y formativos para fortalecer capacidades 
estratégicas y la formación.

Proyecto emblemático actual:   
Escuela Popular para la 
Defensa del Territorio.10
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Objetivos y metodología de la Escuela

Así, dentro de este contexto, desde el Colectivo hemos apostado por la Escuela 
de popular para la Defensa del Territorio en diferentes partes del país para apoyar 
procesos de lucha de las poblaciones afectadas por diferentes procesos de 
explotación y despojo (mineros, especulativos urbanos, agroindustriales, petroleros, 
etc). Dentro de nuestro espíritu general como Colectivo, la Escuela pretende 
tornarse una plataforma al servicio de los procesos organizativos y de r-existencia de 
comunidades rurales, asociaciones barriales y movimientos sociales. Entendemos 
que la geografía, en tanto un arma para la guerra, puede ser apropiada por estos 
sujetos, quienes pueden hacer uso de diversas herramientas de análisis espacial y 
diseño	cartográfico	para	visibilizar	y	denunciar	el	despojo	de	sus	espacios	de	vida,	
así	como	para	reflexionar	sobre	sus	propios	proyectos	y	alternativas.	

La Escuela Popular para la Defensa del Territorio tiene el objetivo de proveer 
insumos metodológicos y teóricos para fortalecer el trabajo político de distintas 
organizaciones que luchan por defender sus espacios de vida. Al mismo 
tiempo, buscamos generar espacios formativos con los y las jóvenes de dichas 
organizaciones, realizando talleres en distintos lugares pertenecientes a sus 
territorios. Estos espacios alimentan los procesos internos de fortalecimiento 
organizativo y proveen de una experiencia de compañerismo entre los 
participantes, imprescindible a la hora de generar las bases para ir más allá de la 
escala local en la defensa del territorio.

A nuestro modo de ver, la geografía ofrece herramientas fundamentales para 
que las compañeras y compañeros puedan comprender mejor las tensiones 
territoriales en las que están inmersos. Introducimos estas herramientas, en primer 
lugar, descartando el abordaje tradicional de la geografía escolar, comúnmente, 
la única referencia que las personas suelen tener a la hora de pensar en qué trata 
esta	disciplina.	 Así,	más	que	un	 conjunto	de	definiciones,	 listados	 y	 categorías	
fijas,	 desde	 la	 Escuela	 trabajamos	 con	 procesos	 geográficos	 que	 impactan	
directamente en la vida de los participantes. Estos procesos son: 

a) el	desarrollo	geográfico	desigual	del	capitalismo	y,	

b) la territorialización del poder estatal y la construcción de otras múltiples 
territorialidades. 

A estos dos procesos, que constituyen cada uno el objeto de talleres de varios días, 
añadimos otras herramientas fundamentales para el manejo espacial

c) la familiarización con los mapas en tanto lenguaje del (contra)poder y, 

d) las posibilidades de comunicación crítica desde la cartografía.

Las cuatro temáticas listadas más arriba constituyen los contenidos temáticos 
principales del curso formativo inicial de la Escuela. Adicionalmente, también 
impartimos, con los participantes de las organizaciones que concluyeron este 
curso,	 cursos	 de	 especialización	 centrados	 en	 temáticas	 como:	 i)	 Planificación	
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El primer grupo de la Escuela 2020-2022 estuvo formado por jóvenes de la 
Amazonía centro y sur. La convocatoria se realizó junto la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), a partir de 
las redes organizativas que el colectivo ha fortalecido en los últimos años. 

Debido a la irrupción de la pandemia a comienzos del 2020, iniciamos el primer 
proceso formativo de la Escuela bajo la modalidad online. Nos valimos de una 
plataforma de enseñanza virtual y de clases síncronas en línea para acompañar a 
los participantes. A través de la plataforma, disponibilizábamos los contenidos de 
los	diferentes	módulos,	mientras	que,	al	final	de	los	mismos,	nos	encontrábamos	
virtualmente para profundizar en las temáticas.

Una vez la pandemia fue amainando pasamos una modalidad híbrida en la que 
combinábamos las herramientas de aprendizaje virtuales con talleres presenciales 

territorial desde abajo, ii) Agroecología y alternativas territoriales, iii) Sistemas 
de	 Información	 Geográfica	 avanzado,	 iv)	 Geografías	 feministas.	 Estos	 cursos,	
desarrollados en Quito, nos permiten también mantener en contacto a las diversas 
cohortes que se formaron en la Escuela durante los últimos años, lo cual permite 
que los participantes compartan sus experiencias.

Procesos ya ejecutados:  
Amazonía, Sierra Sur y Sierra Centro10.2

de varios días en campo. Esto nos permitió profundizar 
en determinados aspectos de los módulos cuyo potencial 
requería una puesta en escena presencial, tales como la 
cartografía social o los transectos comunitarios.

El segundo grupo de la Escuela 2021-2022 se centró en la 
Sierra Sur del Ecuador. En este caso, tejimos un acuerdo con 
la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del 
Ecuador (Ecuarunari), organización con la que ya teníamos 
vínculos a partir de diferentes procesos de lucha contra la 
minería en las provincias de Cañar, Azuay y Loja. Los trabajos 
finales	 de	 cartografía	 de	 los	 dos	 primeros	 grupos	 fueron	
presentados en el IV Congreso Latinoamericano de Ecología 
Política celebrado en Quito, como un insumo a las estrategias 
y las acciones por la defensa del territorio que se debatieron 
en este evento.

Adicionalmente, realizamos un encuentro de las dos 
primeras cohortes de la Escuela en Tundayme durante el que 
visitamos el proyecto mega-minero Mirador y conversamos 
con las personas afectadas. Los y las estudiantes pudieron 
constatar de primera mano los impactos de la megaminería 
y	reflexionar	in	situ	sobre	la	arremetida	minera	que	atraviesa	
el país y que está proyectado sobre mucho de los territorios 
de los que proceden.

El tercer proceso formativo de la Escuela arrancó en 2023 y se 
prolongó hasta mediados de 2024. En esta ocasión, forjamos 
una alianza con el Movimiento Indígena y Campesino de 
Cotopaxi (MICC), provincia de la sierra centro del país con 
una larga histórica de movilización social vinculada con la 
lucha por la tierra y el territorio. En esta alianza, la Escuela 
buscaba fortalecer los procesos de formación de las bases del 
MICC, especialmente en lo referido a la capacidad de análisis 
espacial	y	producción	cartográfica
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Diferentes procesos de defensa territorial están pidiendo que la Escuela llegue a 
sus territorios, para lo que estamos aumentando los contenidos y ajustándolos 
a cada contexto, así como potenciando la práctica de la investigación desde los 
propios participantes, para lo cual tenemos proyectadas becas y acompañamientos 
personalizados durante los meses posteriores a la ejecución de los cursos. Es clave 
que, a la hora de fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones, 
sean los propios estudiantes quienes se adentren en este aspecto central del trabajo 
político-intelectual que acompaña a todo proceso de resistencia y transformación.

De igual manera, la experiencia acumulada también nos sirve para poner en 
diálogo a las diferentes cohortes de estudiantes que han pasado por la Escuela. 
En este sentido, en esta nueva edición estamos colocando mucho énfasis en la 
ejecución de cursos especializados que permitan juntar a los participantes de las 
diversas partes del país. Estos encuentros, además de profundizar en las diferentes 
temáticas, servirán para consolidar una red de jóvenes de organizaciones diversas 
centradas en la defensa de proyectos territoriales autónomos de vida frente a 
los proyectos de despojo impuestos por las grandes corporaciones, los grupos 
criminales y el Estado.

Visión a futuro10.3
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