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DESCRIPCIÓN GENERAL: 

  

Los estudios de la ciudad se han desarrollado en base a los enfoques económicos, 

geográficos, demográficos, institucionales y de desarrollo, mayoritariamente desde una 

perspectiva patriarcal. Para los y las urbanistas de enfoque tradicional: el proceso de 

expansión urbana es un fenómeno de larga data en el que participa un grupo social 

homogéneo y la urbanización es comprendida como un proceso unìvoco y consecuente al  

crecimiento de las ciudades. Estos estudios se han limitado a describir cómo sucede la 

expansión urbana, sin considerar de manera reflexiva quiénes son los y las actoras sociales 

que están inmersos en este fenómeno. 

  

La introducción del enfoque de género en los estudios urbanos, permite evidenciar la 

existencia de formas diversas e inequitativas de habitar y representar simbólicamente la 

ciudad.  

 

La morfología, distribución y configuración espacial urbana intervienen en las relaciones de 

género y al mismo tiempo son resultado de las mismas. En este sentido, los espacios son 

construidos con especificidades según sean ocupados por hombres o por mujeres 

propiciando la asignación de roles sociales determinados para cada grupos; así también los 

significados que las personas generan sobre los espacios son distintos en cuanto han sido 
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dispuestos bajo un enfoque sexista. La ciudad entendida desde esta perspectiva, revela las 

relaciones de poder, negociaciones y acuerdos político-económicos que le an forma al 

espacio urbano.   

 

En este marco es importante evidenciar los diversos estudios que se han desarrollado sobre y 

en la ciudad con respecto a las relaciones de género: ¿Cómo las mujeres ocupan los espacios 

y cómo desde ese habitar construyen la ciudad? ¿Desde dónde las mujeres aportan al 

sostenimiento de la ciudad? ¿Cómo se interrelacionan las diversas relaciones de poder en la 

configuración del espacio? ¿Cómo participan las mujeres de la construcción del espacio 

urbano? y también ¿Qué produce la violencia contra las mujeres en relación al imaginario 

urbano y la construcción de la ciudad? ¿Se está construyendo una ciudad segura para las 

mujeres y las niñas?  

 

Este conjunto de interrogantes pretenden problematizar los estudios urbanos, 

transversalizando el enfoque de género a diversas ramas de investigación, que serán 

abordadas en la mesa.  

 

OBJETIVOS DE LA MESA:  

 

El grupo de trabajo Mujeres y Ciudad: aportes que construyen y violencias que 

destruyen, pretende generar debate y reflexión crítica sobre la ciudad desde el enfoque de 

género, en base a los aportes de investigadores e investigadoras urbanas en distintas áreas, 

identificando relaciones de poder invisibilizadas; así como  cambios en el tejido social y la 

morfología urbana derivados de las transformaciones de las relaciones de género 

contemporáneas.  

 

LÍNEAS DE TRABAJO  

 

● Aportes de las mujeres a la construcción de ciudad 

 

La expansión urbana y la disposición de los espacios en la ciudad han sido desarrollados 

en base a relaciones de poder inequitativas que invisibilizan el paorte de las mujeres al 

sosteninimiento de la ciudad.  



Desde la teoría feminista de la cultura y la economía, esta línea temática busca evidenciar 

como las mujeres inciden en la economía urbana en un espectro amplio; y cómo su aporte 

posibilita la reproducción de la vida en la modernidad capitalista. Así también pertende 

establecer miradas críticas a la asignación diferenciada de tareas según los roles de género 

implicando para las mujeres una asignación de trabajo mayoritaria, sin reconocimiento social.  

  

● Determinaciones interseccionales de las mujeres en el habitar del espacio 

urbano. 

   

La capacidad de las mujeres de habitar el espacio privado y público en el modo de 

producción capitalista está marcada por un conjunto de distinciones entre las que se cuentan 

su condición de género, pues la división sexual del trabajo supone un acceso diferenciado al 

espacio público y privado, de manera que a pesar de que la jornada de trabajo de las mujeres 

se diversifica en el capitalismo contemporáneo no se traduce en condiciones de trabajo 

equitativas, lo cual significa que las mujeres acceden al espacio público mayoritariamente 

para actividades relacionadas a la reproducción de la vida y mantienen sus roles en el espacio 

privado. Así también existe un condicionamiento de clase, porque las mujeres de diferente 

clase social acceden al espacio público para actividades y con ritmos diferentes, además en el 

caso de las mujeres de sectores más pobres este acceso está restringido por la morfología de 

la ciudad y la calidad de la infraestructura disponible. A estas hay que sumar igualmente los 

condicionamientos étnicos, derivados de la pervivencia de modelos coloniales de 

segregación, los condicionamientos generacionales, entre otros. 

  

Este conjunto de condicionamientos, relacionados entre ellos, determinan el habitar de las 

mujeres en el espacio urbano, pero también condicionan la configuración espacial de la 

ciudad, evidenciando el carácter del espacio como producto de relaciones sociales y como 

medio de producción de las mismas, al regular accesibilidad, movilidad, ritmos de vida y 

distribuyendo recursos y servicios de manera diferenciada. 

  

Esta línea temática abarca este conjunto de interrelaciones de manera crítica, desmontando el 

supuesto de la homogeneidad del habitar femenino del espacio urbano sobre la base de la 

multidimensionalidad. 

 

● Representación y participación femenina en la construcción de ciudad.  



 

La historia oficial ha sido escrita con nombres de hombres, y las ciudades han sido 

construidas con símbolos de un sistema carente en equidad de género. Iglesia, Estado y 

Sociedad han delegado roles alrededor del concepto mujer en el marco de la esfera privada, 

excluyéndolas de la vida pública, de la voz, del voto y de la participación.  

 

A pesar de que se inserta el nombre de mujeres en la vida política y el espacio público, la 

paridad es utópica cuando la mayoría de decisiones sobre que determinan las políticas del 

Estado Ecuatoriano, en sus distintos niveles de gobierno, están definidas con la voz de 

mandato de hombres. Por sobre la intencionalidad de incrementar el ejercicio de la 

ciudadanía, por medio de herramientas institucionales de participación ciudadana, la 

representatividad de mujeres en la toma de decisiones aún es deficiente, a pesar de los aportes 

que realizan cotidianamente a la producción y reproducción de la vida.  

 

En este contexto, la intencionalidad de esta línea temática es pensar la mujer, la participación 

y la ciudadanía desde una mirada horizontal en sus manifestaciones a nivel urbano-rural, 

público-privado y Estado-sociedad en los últimos años. 

 

● Ciudades seguras para las mujeres,  

 

Abordar el tema de la seguridad desde una perspectiva de género, implica reconocer que la 

inseguridad para las mujeres, resulta de un ejercicio de dominación y violencia naturalizados 

de origen patriarcal; en este sentido la especificidad de la vulnerabilidad de las mujeres en el 

espacio urbano deriva de una inseguridad al machismo, que se suma a conjunto de 

inseguridades que amenanzan a los ciudadanos en su conjunto.  

 

La amenaza de violencia contra las mujeres en el espacio urbano, ha demostrado reducir sus 

posibilidades de acceso a servicios y a las oprtunidades y beneficios de la aglomeración 

urbana, limitando así su capacidad de ejercer plenamente sus derechos como ciudadanas.  

 

Así también la escasa feminización de los criterios de construcción del espacio, resultado de 

la escasa participación de las mujeres en la construcción colectivda de las ciudades, impide el 

ejercicio del derecho a la ciudad por parte de las mujeres. 

 



Este eje, pertende problematizar los efectos de la configuración espacial en la violencia 

contra las mujeres y a su vez las repercusiones de relaciones machistas en la construcción del 

espacio.  
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