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Resumen 

En este artículo se abordan aspectos de la vivencia de las mujeres Rrom en la ciudad, su 

relación con otros actores, redes de intercambio y movilidad en la ciudad, la 

infraestructura de los barrios, los servicios y beneficios que oferta para la población de la 

localidad. También se tratara intersecciones de desigualdad y discriminación para las 

mujeres y como se intersecciones diferentes categorías de desigualdad en la vivencia del 

espacio urbano como el género, la raza, etnicidad, clase y condición migratoria. 

Igualmente se abordan los problemas que las gitanas vivencian en su entorno y cuáles son 

sus representaciones sociales y ambientales del mismo. Se detallan las limitaciones a su 

condición de ciudadanía en cuanto a la libertad en que pueden vivirlo y los peligros que 

conlleva su habitar en la zona tanto por cuestiones culturales como por los peligros y 

violencias del espacio urbano. Estas limitaciones se explican desde parámetros de 

afiliación étnica y por las barreras impuestas por la sociedad y el Estado en términos de 

educación, trabajo, capacidad de un desarrollo económico, crédito, entre otros. 

Abordaje teórico  

El espacio no es solo el lugar donde ocurre la vida, no es solo lo físico sino las relaciones 

que en este se entrecruzan y que a la vez son productoras de espacio, lo cual es 

especialmente relevante para el caso de espacios construidos como el entorno urbano.  

No todas las personas ni todos los seres vivos utilizan el espacio por igual ya que en él 

existen relaciones de poder que condicionan los límites y derechos sobre el espacio 

existiendo afectaciones por clase, raza, género y etnicidad. De esta manera, es posible 

observar que el metabolismo urbano y el espacio construido presentan características de 

desigualdad dónde los mayores consumos son generados por pocas personas y en 

locaciones específicas, mientras las externalidades del proceso son conducidas a las 

periferias y afectan a una mayoría de seres humanos y no humanos que no generaron el 

consumo.  

Lefèbvre (2013) explica que existen flujos urbanos de capital en constante movimiento 

que gentrifican o empobrecen diversas zonas, donde cada vez se observa una mayor 

apropiación del espacio por el capital a lo que se suman mayores mecanismo de control 



que generan contradicciones en el espacio y  violencia. El espacio no es neutro, según el 

poder que se tenga se ejerce control sobre él, prueba de ello es que las prácticas en el 

espacio están institucionalizadas y acordes a la hegemonía dominante.  

El Espacio no es solamente físico, en el ocurren relaciones energéticas complejas que 

estructuran y son estructuradas por el espacio. Antes el espacio era concebido como el 

lugar donde ocurrían eventos; ahora el capital se disputa la construcción del espacio en el 

cual intervienen flujos financieros que luchan por su planificación y control; el espacio 

es así integrado en su totalidad al mercado y la producción industrial generándose 

transformaciones de las que surge una dicotomía entre espacio dominante y espacio 

dominado. La concepción de movilidad es inherente al espacio tanto de flujos financieros, 

como de procesos y personas, esto es especialmente relevante durante la modernidad con 

la entrada de medios de transporte masivos que hacen del arraigo a un territorio un 

concepto cada vez más alejado siendo necesario atender a los flujos y redes que 

construyen una nueva dinámica territorial y transforman las dinámicas sociales y la 

relación entre el cuerpo y el territorio (Lefebvre 2013).  

Lefèbvre (2013) explica que antiguamente el espacio era concebido como lugar unitario, 

compartido por todos e incuestionable donde eran los geómetras y matemáticos los que 

determinaban lo que era sin embargo evidencia que el espacio presenta complejidades por 

lo que desarrolla una serie de categorías para explicarlo que parten de la idea de que el 

espacio es producido pero no como una simple mercancía sino a través de procesos 

complejos. La producción del espacio se da tanto a nivel de conocimiento como en la vida 

real, pero a diferencia de la producción de mercancías la producción espacial ocurre 

lentamente y puede ser detectada por el uso cotidiano del tiempo y las redes que ligan el 

trabajo con la vida privada. 

Con la emergencia del capitalismo surge un espacio abstracto entendido como el 

vaciamiento de las características del lugar que niega la construcción de lugar realizada 

por la naturaleza y la cultura y tiene como características la homogenización y 

fragmentación. Es gracias a este espacio que los planificadores bajo la sombra del 

cientifismo se apropian de la construcción del espacio bajo una dinámica de poder clara, 

donde su trabajo es instrumentalizado al servicio del capital para generar un espacio en el 

que según la clase social a la que se pertenezca se adquieren beneficios. Si bien la 

urbanización surge como modelo para alcanzar el equilibrio urbano y reestablecer la 

armonía ecológica, la realidad es que esta fue apropiada por el neoliberalismo que hace 



una planificación del espacio desde la ideología y el espacio se transforma en mercancía 

donde según el capital que se tenga corresponde la calidad del espacio habitado (Lefebvre 

2013).  

Lefèbvre (2013) señala la existencia de tres tipos de espacio: físico, mental y social. El 

primero se refiere a la naturaleza y el cosmos, el mental corresponde a las abstracciones 

formales y lógicas propia de los planificadores y economistas que tratan al espacio como 

abstracción vacía que implica una ideología enmascarada de conocimiento desinteresado 

y una utopía tecnológica bajo la cual existe una hegemonía que vincula el saber y el poder. 

Finalmente el espacio social hace referencia al espacio de la práctica social o fenómenos 

sensibles, proyectos y símbolos. El espacio social depende del modo de producción 

vigente y de la sociedad especifica que lo produce ya que la relación de producción se 

relaciona con la forma de reproducción social,  fenómeno que se conoce como practica 

espacial que implica lugares específicos y su respectivo performance 1. 

Frente a la precarización del espacio es necesaria una gestión colectiva de la escasez2, por 

lo que es inexcusable que las personas se organicen en una contraplanificación, de manera 

que el poder de decisión sobre el espacio no sea solamente de tecnócratas cuya proyección 

es herrada al basarse en el capitalismo como sistema cerrado y estable, sino de los 

usuarios cuando tienen un portavoz o cuando se agrupan para reclamar por sus derechos 

comúnmente violentados por las contradicciones espaciales. De esta manera se lucha por 

un espacio diferencial en el cual, los movimientos sociales y grupos minoritarios tras años 

de conflicto, han logrado generar reformas para un control alternativo del espacio, bajo 

esta idea emergen espacios que revitalizan las diferencias y particularidades del lugar 

(Lefebvre 2013). 

Harvey (2006) explica que el excedente de capital y de trabajo en el territorio puede llevar 

a que se generen crisis por sobreacumulación llevando a despidos masivos y sobreoferta 

de trabajo. Una de las salidas frente a esta crisis es un cambio espacio-temporal de la 

inversión para poder apropiarse de recursos naturales de otros territorios; así como, 

generar inversión en capital inmobiliario que permita producir plusvalor. De esta manera, 

el capital incorpora nuevos territorios apropiándose de los stocks y el trabajo de sus 

habitantes lo que se conoce como “acumulación por despojo” que conduce a la 

                                                           
1 Un ejemplo es la relación entre capitalismo y la familia nuclear, relación sin la cual el capitalismo no 

habría podido desarrollarse.  
2 Esta escasez puede ser de recursos tan básicos como el agua y el aire. 



conformación de grandes masas despojadas de recursos tan vitales como el aire y el agua. 

Esta apropiación de nuevos territorios genera una práctica desterritorializadora que lleva 

a las poblaciones a desplazarse y movilizarse de sus territorios, así como retirándoles su 

propiedad de los medios de producción y control de la fuerza de trabajo. Esta apropiación 

del capital lleva a nuevas formas de control social y reconfigurar las bases geográficas 

del espacio, de esta manera el capitalismo desterritorializa pero también reterritorializa 

para ejercer control social y cambiar la geografía. 

Dinámica barrial y cotidianidad de la población gitana 

La población Rrom, se ubican en casas algunas de las cuales son propias mientras otras 

en arriendo, estas suelen tener espacios interiores grandes, más no antejardines ni materas. 

Suelen vivir varias familias en una misma casa, pero en apartamentos independientes, 

suele ocurrir que los hijos varones lleven a vivir a sus esposas a la casa de los padres ya 

que es tradición dentro de los Rrom que las hijas se vayan de la casa pero los hijos se 

queden. En cuanto a la calidad del espacio urbano, los líderes explican que si bien se 

tienen todas las coberturas de infraestructura y servicios al igual que el resto de habitantes, 

el problema es que no existe una atención diferencial especialmente en temas de salud o 

en el tema laboral.  Durante el día las mujeres suelen quedarse al tanto de la casa y los 

hombres salir a trabajar tanto en el barrio como a otros lugares de la ciudad, es común 

que en las tardes se encuentre a los Rrom al frente de sus negocios conversando entre 

ellos ya que gustan reunirse no solo en los espacios de la casa sino también en las calles, 

las mujeres suelen salir a realizar sus compras en la mañana antes del almuerzo en locales 

del barrio ya que no se compran grandes mercados cada mes y las tiendas tienen todo tipo 

de oferta, entre semana los niños y niñas suelen salir a jugar a la calle enfrente de la casa 

pero los fines de semana pueden ir al parque, hay una tendencia demarcadora del género 

en la cotidianidad, de esta forma las mujeres se relacionan con otras mujeres Rrom y los 

hombres con otros hombres, ocurriendo lo mismo con los niños y las niñas. Igualmente 

las afectaciones ambientales serán diferentes por el género, tanto por una mayor 

permanencia en el hogar que muchas veces tienen factores de incidencia directos dentro 

del mismo, como por la ocupación laboral de los varones que suele incluir el manejo de 

sustancias químicas.   

En cuanto a la construcción de la identidad como varones Rrom se presenta la habilidad 

en los negocios, la protección de la familia a nivel tanto de su sostenimiento como de la 

seguridad real y de manera general la toma de decisiones en el hogar, donde vivir, con 



quien, cuando trasladarse de ciudad y si la esposa lo acompaña o no. Se explica que los 

hombres tienen toda la responsabilidad en la manutención del hogar pero ninguna 

responsabilidad en las actividades de cuidado. Incluso desde niños no es común que a los 

varones se les pida realizar algún tipo de oficio en el hogar. Para el caso de las mujeres la 

identidad se construye en torno al hogar, el mantenimiento del espacio, actividades de 

cuidado, una corporalidad interna al espacio del hogar, una actitud pasiva de aceptación 

frente a las decisiones del esposo y aspectos como el baile y las faldas. 

J:¿ en la formación como un hombre gitano, que debe hacer un hombre gitano? 

B: desde muy pequeño a grande?.. Uno desde muy pequeño siempre tiene que echarle 

mente a los.. saber lo que hacen nuestros papas, aprender del negocio, por decir el 

abuelo de él trabaja en ollas, como él lo ayuda, él va aprendiendo eso y ya en un futuro, 

él ya puede estar haciendo eso 

A:  mi abuelo trabaja en las guayeras y en los carros 

B: como él tiene un carro, al repartir la plata ya queda con un porcentaje mayor, ya 

puede comprarse un carro aparte y ya comienza su negocio ahí 

A:  por ejemplo si.. yo doy 200mil ellos me dan por ahí 400mil, uno da la plata y lo 

ayuda a uno también 

¿en el hogar que responsabilidades tiene el hombre gitano?  

A: pues él hace todo! 

B: pues..de vez en cuando… uno se pone ayudar a por lo menos ir a lavar los platos no 

más.. de resto nada mas 

¿y a nivel productivo, el hombre tiene que dar el sustento? 

A: todo 

B: pues lo normal es que es así? 

¿ hay gitanos que no sea así? 

Ambos: noo, todos 

B: no porque los obliguen sino que uno lo hace por..  

A: por tradición 

 

Para los dirigentes Rrom, la población gitana en la ciudad no es fija y tienen múltiples 

entradas y salidas al territorio, la ubicación en esta zona se debe a factores como las 

facilidades para el comercio y el arreglo de objetos. Si bien no hay una fecha exacta de la 

ubicación en el sector se señala que debió ocurrir a mediados del siglo XX y 

principalmente  por motivos económicos.  Los varones explican que su permanencia en 

los barrios y su llegada a los mismos, se debe a que la gente es amable con ellos, si bien 

se señala que han tenido varias migraciones o movimientos a ciudades como Cúcuta e 

incluso Chile, también se ve una arraigo y hasta una apropiación del barrio Galán y del 

sector de Puente Aranda, prueba de esto es que los funcionarios de la Secretaria de Salud 

afirman que los Rrom se identifican como fundadores del barrio y a su vez como invasores 



del mismo. Como puede verse, en las localidades no existen políticas directamente 

racistas que ubiquen disrupciones ambientales cerca de población gitana o con alguna 

filiación étnica, sin embargo, la ocupación en estos barrios suele deberse a presiones 

económicas y necesidades habitacionales que lleva a ubicarse en espacios con 

afectaciones y riesgos ambientales significativos. 

El papo cuenta que su papa vino de Venezuela porque les dejo de gustar y llego a 

Colombia porque vivían más libres y la gente los quería más, entre los aspectos que más 

destaca de la ciudad en esa época es el tranvía de lo que queda constancia en los rieles. 

El papo dice que los Rrom  nopreferían ciudades grandes como Bogotá o Medellín, sino 

pueblos pequeños donde la gente del campo les compraba y vendía mercancías  o les 

hacia mercados para ellos poder vender. 

Frente al tema migratorio los varones explican que para los Rrom no existen fronteras y 

uno de los valores más importantes en sus vidas es la libertad, por tanto el hecho de que 

se les pidan papeles o que las autoridades 3 les impida el paso o situaciones similares, es 

rechazado. Esta situación hace que se tenga miedo a procesos de reclutamiento de los 

hijos varones por parte del ejército en los espacios del barrio o a las afueras de la ciudad, 

por lo que de alguna manera prefieren mantenerlos encerrados en las casas y esto a su vez 

va en contra de la cosmovisión Rrom. 

 D: bueno, los Rrom que viven en estas localidades de Bogotá son gitanos que llevan 

muchos años entrando y saliendo de estas localidades, porque han permitido de alguna 

manera tener relación con el comercio, con los productos, el arreglo de cosas, de 

maquinaria, e comercialización. Entonces han sido muy tradicionales y por ello estas 

localidades están habitadas por gitanos que es la localidad donde hay mayor cantidad 

de gitanos en Bogotá…Eso, viene hace, desde comienzos del siglo XX y se instalan ahí 

precisamente por aquello de ese acercamiento con gente para poder negociar, para 

poder arreglar sus productos, para poder tener ingresos familiares para vivir 

T:no, pues nosotros.. el barrio y toda la comunidad de este barrio, los particualres 

como dicen, ustedes los particulares..la gente es muy linda con nosotros, no nos 

metemos con ellos a peliar, ni a decir, ni a criticar.. porque cada quien es dueño de sí 

mismo 

En cuanto a las mujeres, al tratar el tema de migración con ellas, se evidencio la 

vulnerabilidad a la que se han expuesto los gitanos en Venezuela. Desde hace un año han 

estado llegando en oleadas a Colombia por la precarización del país. Si bien la migración 

                                                           
3 figura de por si rechazada, representada por organismos de vigilancia como policía y guardias de 

seguridad. 



para cualquier persona es difícil, para la población Rrom aumenta debido a los bajos 

niveles educativos, el temor que se tiene al Estado y por tanto el desconocimiento de 

condiciones o requerimientos para la migración. A lo que se suma la discriminación que 

existe por parte de diversos entes estatales como lo es la policía. Así, en el paso de 

fronteras las gitanas especialmente temen que les quiten sus hijos4 y se ve en los discursos 

todas las dificultades que tuvieron que enfrentar en Venezuela y las que actualmente 

enfrentan. De esta manera, la condición migratoria y la territorialidad móvil condiciona 

y refuerza intersecciones de desigualdad en el espacio, haciendo que en situaciones de 

disturbio ambiental se tenga mayor riesgo y vulnerabilidad que otros actores.  

P: está muy buena la Venezuela, no ve que no hay comida y no hay nada..esta peor, no 

hay nada, nada… Pero eso con el gobierno quedo ahí en veremos..porque hacen todo 

eso, hablan y comentan.. En Venezuela no hay atención diferenciada para gitanos 

porque allá no saben de gitanos, el gobierno no sabe nada de gitanos. Él no sabe que 

nosotros existimos allá en Venezuela y en Venezuela es grande la población ja! 

Muchísimos! Más grande que esto!   

Uno de los aspectos que me llama la atención es las actividades de recreación. Así las  

mujeres suelen incluir entre sus actividades de recreación actividades de cuidado como 

acompañar al parque a sus hijos o barrer. Por otro lado para los hombres es 

completamente diferente, gastan sumas de dinero considerables en actividades como 

alquilar canchas de futbol sintética, jugar billar o bolos. Igualmente se ven diferencias 

entre la niñez y la adolescencia, así mientras las jóvenes como actividad recreativa tienen 

el uso de celular, televisión, ir a cocinar con amigas o salir al parque a jugar baloncesto, 

para los chicos las posibilidades son más amplias al disponer de más recursos, así van 

cada ocho días a centros comerciales a comer comidas rápidas, cine, entre otras 

actividades realizadas en Plaza de las Américas. Igualmente la mayor parte de varones 

cuenta con un auto por lo que su movilidad y las actividades recreativas se aumentan, 

mientras las mujeres solo cuentan con el auto como elemento parcial para salir con su 

familia durante los fines de semana. Aunque los varones adolescentes me cuentan que 

invitan a sus tías o primas a las salidas, la mayor parte de las veces van solos y la relación 

no es reciproca ya que no son invitados por las primas o tías. De esta manera, el género 

marca diferencias en el acceso de bienes y servicios en la ciudad y limita el acceso y las 

posibilidades de desarrollo que se tengan dentro de esta.  

                                                           
4 Por este motivo no se suele permitir que las niñas y niños viajen fuera del país con parientes que no sean 

sus dos padres.  



¿ y que actividades recreativas tienen los abuelos hombres? 

B: pues de un abuelo, por decir, la actividad de él es siempre charlar.. conversar con otra 

persona, siempre venir de visita, hablan, sirven café 

A: pues ellos la mayoría juegan es al billar.. antes tenían que iban todos los días  a los 

bolos..aquí.. Gastaban un millón diarios, compraban de todo y el que perdía pagaba todo.. los 

bolos son yendo para.. si en salitre mágico hay unos, también hay en compensar 

A: a y también hacemos partidos.. pero así lejos, lejos 

B:  arman.. por decir todos se ponen de acuerdo para ir a una cancha por decir.. no una 

cancha no más.. sino de pasto.. no una cancha nomas sino de pasto sintético, buena, grande 

A: dan como de a 10 mil pesos, lo que valga la cancha.. y ahí juegan, hacen juegos 
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