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Este libro, coordinado por las doctoras en Antropología Social María Gabriela Navas Perrone 
y Muna Makhlouf de La Garza, nace en el contexto de las I Jornadas de género y producción 
del espacio. De la exclusión a la reivindicación del derecho a la ciudad, realizadas en Barcelona, 
España, en noviembre de 2015 y organizadas por el Observatori d’Antropologia del Conflicte 
Urbà (OACU). Su contenido revela el aporte de trabajos presentados en las jornadas y de auto-
ras que fueron invitadas con posterioridad a participar con un capítulo del libro.

El libro es sugerente por varias razones. En primer lugar, todos los capítulos analizan la pro-
ducción del espacio urbano introduciendo la perspectiva de género, y lo hacen asumiendo 
que el conflicto es constitutivo de la producción y reproducción de la ciudad, de sus múltiples 
maneras de vivirla y habitarla. En las reivindicaciones de diferentes grupos de mujeres por 
definir una ciudad más igualitaria se manifiesta una ciudad en disputa y la necesidad de 
desplegar acciones materiales y simbólicas para subvertir la domesticación, el control y el 
disciplinamiento de la vida urbana de los usuarios en general y de las mujeres en particular.

Cada uno de los capítulos revela que la configuración espacial definida desde el poder en-
carnado en los diferentes niveles y administraciones del Estado, en urbanistas, arquitectos 
y desarrolladores inmobiliarios, impacta en el modo en que las mujeres experimentan y 
viven la ciudad. Ahora bien, las relaciones de dominación se hacen efectivas y visibles 
no solo en el espacio público, sino también en otras esferas de la vida urbana, como en el 
hogar y en la escuela.

Sobre el primer caso, el hogar, encontramos el capítulo de Rodó de Zárate que cuestiona el 
binarismo espacio privado-espacio público y señala que el límite entre ambos es difuso y po-
roso, en tanto que las diferencias de género que se manifiestan en el espacio privado luego 
se replican en el espacio público. En su estudio sobre la relevancia de vincular lo emocional 
de la desigualdad a la conceptualiza ción del derecho a la ciudad a partir de un trabajo reali-
zado con jóvenes de Manresa en Cataluña y Ponta Grossa en Brasil, concluye que el espacio 
doméstico se presenta como un factor vinculante a las formas de exclusión que se dan en el 
espacio público.

En cuanto al segundo caso, la escuela y las infancias, el capítulo de Saldaña Blasco, Amat 
Garcia, Goula Mejón y Cardona Tamayo analiza las desigualdades de género en la infancia 
a partir de los usos del espacio de juego en el patio de recreo de una escuela en Granollers, 
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Cataluña. El estudio revela que estos espacios están atravesados por estereotipos sexistas que 
contribuyen a que niños y niñas construyan de forma diferente sus subjetividades. Las auto-
ras resaltan que es en la infancia cuando más duras son las imposiciones para que adoptemos 
una identidad de género determinada. Lo interesante de este y otros estudios presentados 
en el libro es que no solo iluminan procesos en los que se reproducen las desigualdades de 
género en diferentes ámbitos, sino que a la vez proponen aportaciones para subvertirlos. Por 
mencionar un ejemplo presente en este capítulo, las autoras detallan algunas propuestas en 
cuanto al uso de los lugares de juego, el mobiliario y los elementos de juego para que las ac-
tividades durante el recreo sean menos estereotipadas, menos segregadas por género y más 
igualitarias. Además, realizan una puesta en común de estas aportaciones con las autoridades 
de la escuela en estudio.

En tanto, el capítulo de Fabré Nadal recupera los relatos de la infancia de mujeres que crecie-
ron en Barcelona marcadas por el impacto de la guerra civil y el franquismo en España. En 
sus recuerdos corroboran la construcción histórica de la calle como un lugar masculino por 
antonomasia y resaltan que existían diferencias de género en la socialización de los infantes 
en el espacio público.

El capítulo de Zaragocin Carvajal, Monarcha Murad da Silveira y Arrazola Aranzabal cons-
truye una geografía del feminicidio en Ecuador a través de cartografías colaborativas que les 
permitieron mapear los feminicidios en ese país. Las autoras realizaron una serie de talleres 
y jornadas de diálogo entre periodistas y movimientos sociales, tituladas “Jornadas de infor-
mación y talleres para periodistas sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador”, para 
tratar de modificar aquellas retóricas que siguen apareciendo en la prensa que titula como 
“crímenes de amor o pasionales” los asesinatos por feminicidio. En este sentido, el capítulo 
visibiliza, desnaturaliza y cuestiona los “modos de nombrar” machistas. Se trata de construc-
ciones sociales, de luchas simbólicas por imponer sentidos del mundo (Bourdieu, 1988), y en 
tanto construcciones pueden ser cuestionadas y subvertidas.

Otro aspecto sugerente del libro es que resalta que el lugar de las violencias y las resisten-
cias no solo son los espacios públicos y privados, también, y sobre todo, es el propio cuerpo 
de las mujeres, tal como lo describen y analizan los capítulos de Egizabal Suárez y Rodó de 
Zárate. Se trata de un cuerpo entendido como lugar, como espacio social producido por un 
entramado de relaciones de poder, pasible de ser disciplinado y controlado sobre el que se 
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ejercen violencias. Cada uno de estos capítulos visibiliza estas violencias y pone el foco en 
cómo diversos grupos de mujeres luchan por el derecho al propio cuerpo. En estas investiga-
ciones es posible ver aquello que Edith Flores Perez (2014) definió como la “dimensión espa-
cial de las violencias” en su estudio sobre las narrativas urbanas de acoso sexual en Ciudad de 
México, es decir, el modo en que las violencias se espacializan y dejan una marca en aquellos 
lugares asociados a experiencias traumáticas de acosos y agresiones físicas o verbales. Marcas 
y huellas que también son dejadas en la memoria y en los cuerpos de las mujeres. Estas vio-
lencias producen espacios que resultan evocativos e inmediatamente al atravesarlos traen a 
la memoria y reviven en el propio cuerpo la sensación de inseguridad, vulnerabilidad, temor 
y desprotección vivida por una misma o por otras mujeres. En definitiva, las violencias espa-
cializadas condicionan la experiencia de las mujeres en el uso y apropiación de la ciudad, los 
recorridos que trazan, los caminos que toman para desplazarse de un lugar a otro, es decir, 
condicionan la manera en que hacen y producen ciudad.

En cuanto al proceso de apropiación de la ciudad, el capítulo Vega Solís, Marega y Saltzmann 
Gagneten analiza las estrategias de apropiación del espacio en la ocupación de la calle que 
realizan las mujeres en el comercio minorista en Quito, Ecuador, para hacer frente a los con-
troles municipales impuestos por el comercio callejero. Las autoras utilizan el concepto de 
“ocupación” en tanto uso de la calle como espacio físico y uso comercial de ese espacio en 
tanto recurso para la supervivencia. La investigación se centra en los modos de ser y estar 
en la calle y las disputas en torno a las apropiaciones, las negociaciones, las solidaridades, los 
reconocimientos (y desconocimientos) entre diversos actores sociales (vecinos, otros comer-
ciantes, peatones, municipalidad) y el lugar de las mujeres en estas disputas. Además, esta ac-
tividad laboral representa una posibilidad de autonomía para estas mujeres, que les permite 
conciliarla con otras actividades y responsabilidades familiares.

Un punto para destacar del libro es que todas las investigaciones analizan de un modo ex-
haustivo y detallado las múltiples reivindicaciones de diversos grupos de mujeres por el 
uso igualitario del espacio público en diferentes ciudades de Ecuador y España a favor de 
la desaparición de las desigualdades y las luchas por la ruptura de las fronteras de género, 
clase social, generación y relaciones sociales racializadas que se materializan en el uso del 
espacio. Todos los capítulos presentan de un modo riguroso la metodología utilizada en sus 
estudios. Además, algunas de las autoras nos dejan entrar en “la cocina” de sus investigacio-
nes y nos revelan las experiencias atravesadas, las dificultades y obstáculos sorteados, y los 
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ejercicios de reflexividad, procesos tan necesarios que no todos los estudios etnográficos ex-
plicitan. Algunas metodologías que resultan novedosas y que son utilizadas en los capítulos 
del libro refieren a los Mapas de Relieves de la Experiencia o Relief Maps como una forma 
visual de mostrar las experiencias interseccionales en los espacios a partir de las emociones 
vividas por mujeres en diferentes espacios de su vida cotidiana; los Mapas de la violencia; 
las Cartografías Críticas y Colaborativas para visibilizar los feminicidios en Ecuador, entre 
otras estrategias metodológicas.

En suma, es un libro sumamente imprescindible y necesario que visibiliza, cuestiona y 
pone en debate, desde una perspectiva de género, el concepto de derecho a la ciudad, la 
producción y reproducción de los espacios públicos y privados y los diversos modos de 
apropiación de la ciudad.
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