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Resumen

El presente trabajo forma parte de una investigación 
referente a la percepción de la ciudad a través de 
la geografía del género, cuyos alcances explorato-
rios la delimitan a la temática del espacio público 
y la mujer. El objetivo de este estudio es analizar el 
espacio público –específicamente las calles– desde 
una perspectiva de género, utilizando herramientas 
metodológicas de observación; así como compren-
der cómo las mujeres perciben la seguridad pública 
urbana en este contexto, tomando en cuenta sus 
experiencias, percepciones y sentido de pertenen-
cia en el espacio urbano. El diseño metodológico 
empleado es de tipo mixto con alcance explora-
torio. La investigación utiliza una combinación de 
encuestas, entrevistas cualitativas semiestructura-
das en una muestra no probabilística, recorridos, 
bitácoras y mapeos. La metodología se aplicó en un 
caso de estudio específico. Los primeros hallazgos 
de este estudio sugieren que la percepción del es-
pacio público está limitada por los roles de género 
presentes en la calle, los cuales son condicionados 
por la morfología urbana y la planeación masculi-
nizada de la ciudad.

Palabras clave: mujer, percepción, espacio público.

Abstract 

This paper is part of a research on the perception 
of the city through gender geography, due to the 
exploratory scope, the theme is delimited to the 
public space and women. The objective is to ap-
proach methodological tools for the analysis of pub-
lic space —the street— within the framework of 
the gender perspective to approach the phenom-
enon of perception of urban public safety through 
the eyes of women. This will allow conceiving ur-
ban planning from the meaning, experiences, and 
sense of belonging of women in urban space. The 
methodological design is mixed supported by sur-
veys, semi-structured qualitative interviews in a 
non-probabilistic sample, paths, binnacles and map-
ping. The methodological application is observed in 
a case study. The first findings were that the percep-
tion of public space is limited by the gender roles 
present in the street, which are conditioned by ur-
ban morphology and masculinized planning.

Keywords: woman, perception, public space.
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Resumo

O presente trabalho faz parte de um projeto de in-
vestigação sobre a percepção da cidade através da 
geografia de gênero, pelo escopo exploratório, o 
tema é delimitado ao espaço público e às mulheres. 
O objetivo é abordar instrumentos metodológicos 
para a análise do espaço público —a rua— no âm-
bito da perspectiva do género, a fim de abordar o 
fenômeno da percepção da segurança pública ur-
bana através dos olhos das mulheres. Isto tornará 
possível conceber o planeamento urbano a partir 
do significado, experiências e sentido de pertença 
das mulheres no espaço urbano. O desenho meto-
dológico é misto; a investigação é apoiada por in-
quéritos, entrevistas qualitativas semiestruturadas 
numa amostra não-probabilística, visitas guiadas, 
registos e cartografia. A aplicação metodológica é 
observada num estudo de caso. As primeiras con-
clusões foram que a percepção do espaço público 
é limitada pelos papéis de género presentes na rua, 
que são condicionados pela morfologia urbana e 
pelo planeamento masculino das ruas.

Palavras-chave: Mulheres, percepção, espaço pú-
blico.

Introducción

Habitar la ciudad desde la perspectiva de género 
significa recorrer el espacio urbano reconociéndo-
lo a través de miradas comparativas del hombre y 
la mujer; considerando que el espacio se siente, se 
percibe, experimenta, observa y desarrolla según el 
transitar de cada individuo. 

El habitar la ciudad implica recorridos en el es-
pacio público urbano –la calle–, cuya compleja 
estructura morfológica comprende significados y 
percepciones. Es por eso que es importante proyec-
tar la ciudad desde la perspectiva de género para 
comprender y atender el papel de la mujer en la 
construcción social del espacio urbano.

Desde la década de los setenta del siglo XX, se 
han llevado a cabo investigaciones sobre la relación 
entre la mujer y la vida urbana, lo que ha permitido 
analizar la ciudad y sus habitantes, y reconocer que 
el derecho a la ciudad de las mujeres no se produ-
ce de manera igualitaria en comparación con los 
hombres (Buckingham, 2011). El derecho a la ciu-
dad busca “modificar las condiciones actuales de 
producción de lo urbano y generar condiciones que 
permitan un acceso equitativo o justo sobre este 
proceso y los bienes valiosos que produce” (Carrión 
Mena y Dammert-Guardia, 2019, p.12).

En cuanto a la ciudadanía y el derecho a la ciu-
dad, Muxí, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca y Gutié-
rrez mencionan que se han construido a través del 
“mundo público, la participación en el mercado, 
y los espacios asignados a los hombres [donde] el 
espacio doméstico femenino” no es considerado 
como categoría de ciudadanía (2011). Para Bofill, 
“la gestión de la vida cotidiana no se produce so-
lamente en el interior de las paredes que confor-
man la vivienda”, sino también en las “actividades, 
comportamientos, sensaciones y experiencias que 
se producen en el espacio público”, históricamente 
considerado masculino (2007). Por lo tanto, se hace 
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necesario diseñar espacios públicos para la equidad 
de género, que favorezcan la socialización y autono-
mía de las personas, considerando las necesidades 
de mujeres y hombres.

El espacio público es un ambiente multifacético 
que ofrece una variedad de estímulos sensoriales y 
emocionales a medida que se transita por él. Ade-
más de su dimensión física, también se compone 
de elementos visuales, sonoros, térmicos, luminosos 
y olfativos, lo que alimenta los conocimientos que 
se tienen de este, incluyendo cuestiones de seguri-
dad, pertenencia y facilidad de uso (Perico, 2009). 
En otras palabras, el espacio público no puede ser 
observado solamente bajo una dimensión física.

La percepción del espacio público es la suma de 
las experiencias sensoriales, vivenciales y tempora-
les que las personas experimentan al transitar por el 
entorno. En este sentido, la seguridad es un aspecto 
fundamental en la percepción del espacio público 
y su capacidad de ser apropiado por las mujeres. 
Para adquirir autonomía en el espacio, las mujeres 
requieren de factores espaciales que favorezcan la 
visibilidad, claridad, alternativas de recorrido, va-
riedad de usos, actividades y presencia de personas 
diversas. Esto, a su vez, fomenta el sentimiento de 
pertenencia y seguridad en los espacios públicos, 
especialmente si se cuida la iluminación y se evitan 
elementos que generen rincones de difícil accesibi-
lidad o escondidos (Muxí, Casanovas, Ciocoletto, 
Fonseca y Gutiérrez, 2011, p. 119).

De esta manera, para efectos de esta comunica-
ción, se entiende por habitar como “la construcción 
simbólica, física y estética, donde el hombre tiene 
relación tanto de pertenencia y apego en el lugar 
donde habita como parte de su identificación en 
el medio físico y sociocultural en el que se mueve” 
(Cuervo-Calle, 2008, p. 45). La geografía de géne-
ro se enfoca en la vida y prácticas cotidianas de las 
mujeres, creadoras de nuevos espacios y agentes 
de cambio social (Karsten y Meertens, 1992). Por 

lo tanto, podemos decir que las mujeres van edi-
ficando el lugar que habitan mediante comporta-
mientos y acciones.

Es indispensable desarrollar herramientas que 
permitan leer el habitar de la ciudad desde la pers-
pectiva de género, para identificar las características 
sociourbanas necesarias para un tránsito igualitario 
del espacio público en una ciudad equitativa. De 
esta forma, las herramientas cualitativas para leer 
la ciudad ayudan a analizar de manera separada las 
actividades y roles de hombres y mujeres, incluyen-
do los productivos, reproductivos y comunitarios 
que desempeñan las mujeres, así como los roles 
económicos y sociales (De la Cruz, 1999), lo que 
contribuye a reducir las desigualdades en el espacio 
público de las ciudades.

En el mismo sentido, Casanovas, Ciocolet-
to, Fonseca, Gutiérrez, Muxí y Ortiz, del colectivo 
Col·lectiu Punt 61, sugieren que la ciudad debe ser 
pensada desde su complejidad y diversidad para 
crear entornos urbanos inclusivos (2011). Este co-
lectivo ha trabajado en el análisis de los entornos 
urbanos, experiencias, sentimientos y percepciones 
de las mujeres en los espacios donde viven y se mue-
ven, evaluando estas experiencias a través de diag-
nósticos urbanos con perspectiva de género (DUG).

Es por esto que se utiliza la metodología CIUATL 
(Evaluación y Transformación del Espacio Público 
desde la Perspectiva y Necesidades de las Mujeres)2, 
la cual permite el diseño de instrumentos para la 
percepción del espacio público, incorporando va-
riables de estudio como la seguridad, percepción, 
significado y comportamiento (ver cuadro 1).

En relación con la metodología de calidad de 
vida, se eligieron componentes para evaluar el uso 

1 Asociación de mujeres con orígenes y experiencias vitales dife-

rentes, pertenecientes a distintas áreas de conocimiento dentro de la 

arquitectura, el urbanismo y la sociología.

2 “Ciuatl” o “cihuatl”, palabra en náhuatl que significa “mujer”.
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Fuente: elaboración propia con información tomada la metodología CIUATL 2022.

Cuadro 1. Metodología CIUATL

Fuente: elaboración propia con información tomada de la Metodología Calidad de Vida, 2022.

Cuadro 2. Metodología de calidad de vida

del espacio público de acuerdo con sus actividades 
cotidianas (ver cuadro 2).

De esta manera, este trabajo tiene como punto 
de partida la exploración teórica del habitar, el es-
pacio público y la calle, desde una perspectiva de la 

geografía de género. Posteriormente, se presenta 
una propuesta metodológica y se aplica en un caso 
de estudio con el fin de obtener hallazgos y conclu-
siones sobre la percepción y uso del espacio público 
por parte de las mujeres. Finalmente, se resalta la 
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importancia y necesidad de promover el derecho a 
la ciudad desde una perspectiva de género para lo-
grar ciudades más inclusivas e igualitarias.

Habitar desde la geografía de género

La relevancia del género en los movimientos urba-
nos ha permitido que las mujeres sean reconocidas 
como actores clave en las políticas y la planifica-
ción urbana. Como afirman Balbo, Roldan, Simioni, 
el análisis de la participación de las mujeres como 
agentes de cambio dentro de una sociedad urbana 
ha sido fundamental en este proceso (Balbo, 2003).

Si bien no es objetivo de este documento pro-
fundizar en las diferentes corrientes de pensamiento 
relacionadas con la ciudad igualitaria y la geografía 
del género, sí es importante destacar la perspec-
tiva y las bases conceptuales que sustentan esta 
investigación, así como su dimensión, elementos y 
atributos (ver cuadro 3) y sus variables de estudio 
(ver cuadro 4).

Para abordar el habitar desde la perspectiva de 
ciudad igualitaria es necesario considerar la diversi-
dad y complejidad de los espacios urbanos; enton-
ces, el derecho a la ciudad se vuelve posible para 
todas las personas (Muxí et al., 2011). Por su parte, 
la autora Ortiz Escalante menciona que el espacio 
habitado refleja las dinámicas de poder y las prio-
ridades de la sociedad, muchas veces dando más 
visibilidad a unos elementos que a otros, ignoran-
do la esfera reproductiva y de atención a las perso-
nas, privilegiando al género masculino y relegando 
a las mujeres a un espacio limitado y condicionado 
(2017).

En el estudio de la mujer y el espacio urbano, 
es necesario considerar distintas variables que se 
integran en la complejidad del habitar: “lo subjeti-
vo, lo particular y lo privado” (Barrau, 2010, p. 77). 
El espacio urbano debe ser percibido de manera 

emotiva y subjetiva y no solo como un objeto físico; 
debe considerar las relaciones cualitativas entre el 
espacio y las cosas. Al respecto, Saskia Sassen men-
ciona que el estudio urbano debe hacerse “desde lo 
incompleto, lo completo y la posibilidad de hacer” 
(2019, p. 14).

En este sentido el espacio urbano es represen-
tado por los habitantes de manera emotiva y sub-
jetiva, considerando no solo los objetos sino las 
relaciones cualitativas entre el espacio y las cosas 
(Zenteno, 2018, p. 106). Por su parte, Pérez y Asier 
(2010) destacan el papel del cuerpo como medio 
de comunicación entre las personas y su entorno, lo 
cual es relevante para entender cómo las personas 
experimentan el espacio urbano de manera subjeti-
va y emotiva, y cómo esto puede afectar su acceso 
y uso del mismo.

Por lo tanto, la percepción es el punto de partida 
para el análisis de diversos aspectos de la ciudad, 
incluyendo la interacción de las mujeres en la calle. 
Briceño y Gil (2004) explican que la percepción es 
el mecanismo que permite a los habitantes ponerse 
en contacto con el mundo exterior, reconocerlo y 
actuar en él, y que se alimenta fundamentalmente 
de los rasgos visuales, auditivos y sonoros que de-
finen la ciudad. Por ende, es el pensamiento sim-
bólico lo que influye en la percepción, ya que es a 
través de éste que se ordenan, clasifican y se ela-
boran los estímulos, lo que lleva a comprender de 
manera colectiva la realidad (Retamales-Quintero, 
2007). El espacio y la percepción permiten una re-
lación hombre-espacio “donde el individuo puede 
captar el entorno de una manera afectiva” (Briceño 
y Gil, 2005).

Entonces, la calle, como parte del espacio pú-
blico urbano, se convierte en escenario de signi-
ficaciones de comportamientos que nos llevan a 
comprender y mostrar las relaciones entre los ob-
jetos, el espacio, el tiempo y los habitantes. Sassen 
menciona que la calle es el espacio donde “quienes 
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Fuente: elaboración propia, 2022.

Cuadro 3. Dimensión, elementos y atributos de estudio

Fuente: elaboración propia, 2021.

Cuadro 4. Variables de estudio
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no tienen poder pueden hacer la historia”, lo que 
la convierte en un espacio político y social relevante 
(2019, p. 21). Asimismo, la calle adquiere importan-
cia en términos de calidad de vida y habitabilidad, 
al permitir una relación de identidad individual y 
comunitaria entre la vivienda y el espacio público, 
convirtiéndose en un complemento esencial para el 
hogar (Torres, Arana y Fernández, 2016). Jan Gehl 
destaca que los sentidos y la percepción están es-
trechamente relacionados con el movimiento pea-
tonal, ya que al caminar es posible observar lo que 
sucede a nuestro alrededor en la calle (2014).

Estamos de acuerdo con Gehl y Birgitte Svarre 
cuando mencionan que “la calle está llena de pis-
tas para crear ciudades más amables”. “Estudiar y 
examinar a los seres humanos en entornos urba-
nos” implica el uso de instrumentos imprescindi-
bles como el mapeo, el trazo, el tracker, rastros, 
fotografías, diarios y paseos pilotos (Hurst, 2014). 

Para Torres, Arana y Fernández la calle puede 
verse como “sitio de tránsito, como sitio de comer-
cio e intercambio y como sitio de actividades direc-
tas y complementarias a la vivienda” (2016, s.p.). 
Por otro lado, Sassen describe que es en la urbe 
donde se producen ambientes construidos, rutinas 
de la gente, códigos inscritos y compartidos llevan-
do a interacciones complejas y significados especí-
ficos (2019, p. 22).

La calle ha sido considerada históricamente 
como un espacio de ocio y creatividad, pero tam-
bién como un espacio vedado para las mujeres. Es 
hasta los inicios del siglo XX que ellas comenzaron 
a ingresar al espacio público, sabiendo que esto 
era una transgresión y una forma de cuestionar la 
autoridad social, así como una conquista en el pro-
ceso de destrucción de los modelos tradicionales 
(Olmedo, 2016).

La dimensión de género en la ciudad permite 
visibilizar y reconocer que el espacio no es neutro 
en cuanto a las actividades y roles de hombres y 

mujeres en sus territorios y recorridos. Esto se tra-
duce en diferentes percepciones, accesos y usos de 
la ciudad, lo que genera experiencias y vivencias 
diferentes entre ambos géneros (Saborido, 2000). 
Además, Cedeño destaca que es en la calle don-
de las experiencias sensoriales se agudizan (2009).

La intensidad y frecuencia con que las mujeres 
ocupan las calles es una manera clara de observar su 
presencia en el espacio público (Cedeño, 2009). Sin 
embargo, conforme avanza el día, la presencia fe-
menina tiende a disminuir –en las mañanas se les ve 
en actividades cotidianas como recorridos de com-
pras y con los hijos– , y en las noches es común que 
el dominio en el espacio público sea de los hom-
bres. Aunque estos usos pueden cambiar durante 
los fines de semana y días festivos, la presencia de 
las mujeres en el espacio público sigue siendo limi-
tada por diversas barreras, incluyendo la violencia 
y el acoso callejero que las cosifica y vulnera su in-
tegridad personal (Saborido, 2000; Cedeño, 2009).

Por lo tanto, el espacio público es el lugar donde 
se manifiestan y escenifican las desigualdades ob-
servadas en la exclusividad o exclusión de sus habi-
tantes, donde existen contrastes entre limitaciones, 
accesos y oportunidades, condicionando el derecho 
a la ciudad en cuestión de género. La inseguridad 
y el miedo son factores importantes que influyen 
en cómo las mujeres perciben y utilizan el espacio 
público, y pueden llevar a modificar sus trayectos y 
hábitos diarios para proteger su seguridad (McCas-
land, Travers, Llorente, Brum, 2018, p. 10).

En el primer trimestre de 2022, la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en Mé-
xico mostró que la percepción de inseguridad en el 
espacio público es mayor en mujeres (71.1%) que 
en hombres (60.4%). Asimismo, el 76.4% de la 
población siente inseguridad al utilizar cajeros auto-
máticos ubicados en la vía pública, el 70.2% al usar 
transporte público, el 61.7% en bancos y el 58.6% 
en calles transitadas habitualmente (Inegi, 2022).
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De acuerdo con los datos registrados en el nú-
mero de emergencia 911 en Chetumal, durante el 
periodo 2020-2022, se han denunciado diversas 
situaciones de violencia de género, como abuso 
sexual, violación, acoso y hostigamiento sexual, 
corrupción de menores, así como otros casos re-
lacionados con la libertad y la seguridad sexual, 

incluyendo el estupro (ver imagen 1). Además, se 
ha identificado que las llamadas de auxilio se reali-
zan desde distintos lugares, tales como el domici-
lio, la vía pública, hospitales generales, transporte 
público, espacios de convivencia, bares-centros 
nocturnos, comercios, zonas despobladas, centros 
laborales y edificios públicos (ver imagen 2).

Fuente: SSP, 2022.

Imagen 1. Incidencias de género en espacios públicos en la ciudad de Chetumal reportada al servicio de emergencia 911, ene-
ro 2020-marzo 2022

Fuente: SSP, 2022.

Imagen 2. Incidencias de género en espacios públicos en la ciudad de Chetumal reportada al servicio de emergencia 911, ene-
ro 2020-marzo 2022
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Se puede observar que el espacio público es 
donde se reporta la mayoría de los casos de inse-
guridad en la ciudad. Por esta razón, resulta rele-
vante seleccionar la calle como elemento espacial 
de análisis en la geografía de género. Desde esta 
perspectiva, habitar implica conocer las dinámicas 
de hombres y mujeres en el espacio público, y que 
sus actividades y uso del espacio son diferentes. La 
falta de reconocimiento de estas diferencias gene-
ra segregación y exclusión, lo que a su vez provoca 
desigualdades, limitaciones e inseguridades.

Lectura y configuración de la calle: métodos 
e instrumentos

Acorde al planteamiento teórico, se aborda el fe-
nómeno con una metodología mixta: cualitativa y 
cuantitativa, donde los elementos físicos de la ca-
lle intervienen conductualmente con los elementos 
cualitativos como la percepción y seguridad en el 
transitar de la mujer.

El espacio público es un escenario importante en 
la vida cotidiana de las personas, especialmente en la 
calle, donde los individuos experimentan y viven sus 
experiencias de manera personal y única. Por esta 
razón, se considera relevante estudiar el espacio pú-
blico desde una perspectiva fenomenológica, que 
busca comprender los significados que los sujetos 
atribuyen a sus vivencias. En este sentido, Duque y 
Aristizábal (2019) explican que la fenomenología 
es una herramienta útil para entender la realidad 
interna y personal del ser humano en relación con 
el espacio público.

En este sentido, la fenomenología ayuda al fe-
minismo a tomar conciencia de las diversidades de 
las personas. Soto menciona que en la ciudad vivida 
deben analizarse los espacios urbanos considerando 
la vida cotidiana y la espacialidad de las mujeres, 
“como sus vivencias, itinerarios, imágenes, prác-

ticas, a través de procesos históricos, simbólicos, 
afectivos y perceptivos que permiten construir el 
sentido del lugar, el paisaje como también espacios 
de miedo a través de la ciudad imaginada” (2011, 
pp. 9-10).

Por lo tanto, para el estudio de este fenómeno 
hay que tomar en cuenta la manera en cómo se 
vive el espacio público –la calle– desde una visión 
de género. Soto menciona que es necesario eviden-
ciar la relación entre género y medio urbano donde 
la vida cotidiana contribuye a producir la inequidad 
de género, donde se analizan espacios privilegiados 
en cuanto a localización, movilidad y percepción del 
espacio urbano (2011).

Para caracterizar el caso de estudio se propone 
una combinación de elementos de la metodología 
de calidad de vida (Valdivia, 2021, p. 201) y la me-
todología CIUATL (ver imagen 3). Esta combinación 
permitirá evaluar el habitar desde la perspectiva de 
género en la calle y la mujer, y caracterizar el proce-
so de seguridad en la vía pública desde una visión 
de género.

Delimitación del espacio público

Para seleccionar el caso de estudio en Chetumal, 
se combinaron estrategias documentales y de aná-
lisis espacial. Se obtuvo información de documen-
tos proporcionados por la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de Quintana Roo, en los que se 
identifican las colonias con mayor reporte de inci-
dencias de género en espacios públicos en el año 
2021: Martínez Ross, Centro Chetumal y 20 de No-
viembre (ver imagen 4). 

También se observó entre los datos que los re-
portes de incidencias del mayor al menor son: abuso 
sexual, violación y acoso u hostigamiento sexual, 
lo cual pone en evidencia los riesgos que corren las 
mujeres día con día.



BERENICE ORTIZ BARAJAS Y CLARA SUGEYD TORRES UICAB 149

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN 2448-8828. No. 30, enero-diciembre de 2023

Fuente: elaboración propia, a partir de información de la metodología de calidad de vida urbana de Blanca Valdivia Gutiérrez y de la 

metodología CIUATL, 2020.

Imagen 3. Metodología utilizada
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Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

Imagen 4. Incidencias reportadas al número de emergencia 911, Chetumal, Quintana Roo

A partir de lo anterior, se procedió a vincular el 
subgrupo de la población en riesgo con el espacio 
público donde ocurren las incidencias. En este caso 
de estudio, se estratificó la muestra por género, en-
focándose en las mujeres y, para el espacio público, 
se realizó un análisis de las incidencias por género 
registradas en el servicio de emergencia 911. Este 
análisis indicó que, después de las incidencias en el 
hogar, la vía pública presenta el mayor número de 
casos registrados (ver imágenes 5 y 6), convirtién-
dose así en el espacio conductual para el análisis.

Por lo tanto, se delimitó el área de estudio en 
función de las intersecciones con mayor frecuencia 
de llamadas al número de emergencia 911 relacio-
nadas con incidencias de género en el espacio pú-
blico en Chetumal. Así, el espacio público que se 
analiza se compone de las intersecciones de las si-
guientes vialidades: avenida Héroes con calle Othón 
P. Blanco en la colonia Centro; avenida Nicolás Bra-
vo con calle Chablé en la colonia Solidaridad; y cal-
zada Veracruz con calle Luis Cabrera en la colonia 
Adolfo López Mateos (ver imagen 6).
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Fuente: análisis de datos basados en reportes al 911 de la Secretaría de Seguridad Pública.

Imagen 5. Incidencias de género en espacios públicos en Chetumal, Quintana Roo

Fuente: elaboración propia, 2022.

Imagen 6. Delimitación del área de estudio, Chetumal, Quintana Roo



152 HABITAR DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: LA CALLE Y LA MUJER, CHETUMAL, MÉXICO

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN 2448-8828. No. 30, enero-diciembre de 2023

Instrumentos

Para el diseño de instrumentos de la presente inves-
tigación, se tomó en cuenta la Metodología CIUATL:

[...] una herramienta que integra todas las visiones 

definidas y consagradas en instrumentos, tanto inter-

nacionales como nacionales, y a la vez, es una herra-

mienta alineada al Programa de Mejoramiento Urbano 

(PMU), ya que contempla a las personas como el cen-

tro sobre el que debe girar la toma de decisiones que 

contribuyan a la mejora en el acceso y ejercicio de los 

derechos humanos en el espacio público. (Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2020)

Esta metodología permite evaluar el espacio público 
desde la percepción en cuestión de género, debido 
a que es una herramienta integral de evaluación, 
participación y empoderamiento que permite ge-
nerar un diagnóstico. La metodología CIUATL es 
mixta al proporcionar un diagnóstico de la voz de las 
mujeres –sujeto de estudio– donde se dimensiona la 
desigualdad y la violencia de la mujer en el espacio 
público; se analiza en dos dimensiones: la percep-
ción y la infraestructura. Las categorías de variables 
de análisis son iluminación, mobiliario, habitabilidad 
del espacio y seguridad.

Entonces, se pueden definir los instrumentos 
utilizados para la recopilación de información en la 
metodología propuesta. En primer lugar, se emplea-
ron cuestionarios y entrevistas a mujeres que tran-
sitan por las vialidades seleccionadas para conocer 
su percepción del espacio público y su seguridad en 
el mismo. En segundo lugar, se realizaron observa-
ciones y registros fotográficos de la vialidad para 
identificar elementos que afectan la percepción de 
seguridad en la calle. En tercer lugar, se recopilaron 
datos estadísticos de incidencias de género en el es-

pacio público en las vialidades seleccionadas a partir 
de los registros del número de emergencia 911.

Con estos tres componentes de estudio y los ins-
trumentos utilizados para su recopilación, se buscó 
identificar la percepción del espacio público y la se-
guridad en la calle desde una perspectiva de géne-
ro en Chetumal, así como comprender los factores 
que influyen en dicha percepción. Todo ello permi-
tirá proponer estrategias de intervención y mejora-
miento del espacio público desde una perspectiva 
de género.

Una vez analizada la definición de percepción 
desde la geografía en la calle, vinculada a las tres 
dimensiones –la geografía, ciudad y lo urbano–, se 
concreta la metodología a seguir. Los instrumentos 
para la recopilación de información se basaron en 
tres componentes de estudio: la visión del género 
en el espacio público, la seguridad y la calle. Asimis-
mo, a través de la literatura pertinente se identifi-
caron elementos de género como lo simbólico, los 
desplazamientos, fragmentación del espacio, dife-
renciación, significado, lo psicológico, lo cognitivo, 
la desigualdad, la planificación, inclusión, construc-
ción social y perspectiva de género (ver cuadro 5). 
Lo que lleva a hablar de la seguridad en el espacio 
público en la vialidad. Los instrumentos utilizados 
para la recopilación de información fueron cuestio-
narios, guion de entrevistas, bitácora para registros 
de observaciones, bitácora fotográfica, croquis, ta-
blas de atributos, mapas y taller participativo. 

A continuación, se muestra una síntesis con las 
técnicas e instrumentos utilizados para la observa-
ción de la dinámica social en la calle. El diseño del 
cuestionario se dividió en cuatro partes: datos ge-
nerales del encuestado, la percepción del espacio 
público, espacios públicos de la ciudad y, por último, 
la violencia en el espacio público, teniendo un total 
de 39 ítems (ver cuadro 6).
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Fuente: elaboración propia, 2022.

Cuadro 5. Elementos de género
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Fuente: elaboración propia, 2022.

Cuadro 6. Instrumento de cuestionario
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Fuente: elaboración propia, 2022.

Cuadro 7. Instrumento de bitácora de observación

Fuente: elaboración propia, 2022.

Cuadro 8. Instrumento de bitácora fotográfica

En cuanto al diseño de la bitácora de observa-
ción, se conforma de ocho ítems, donde se obtuvo 
el comportamiento a nivel sociedad y el tránsito, 
con registro de hora de inicio y de término (ver cua-
dro 7).

La bitácora fotográfica se conforma por cuatro 
ítems: el código, la ubicación de la foto tomada, la 
fotografía y la dirección (ver cuadro 8).

En cuanto a la estructura de la entrevista, esta 
se compone por tres secciones: a) la violencia y el 
género en el espacio público; b) los cuerpos de se-
guridad pública apoyados con herramientas para 
atacar la violencia hacia las mujeres en el espacio 
público, y c) la relación que ha desarrollado la mujer 
en el espacio público con su entorno próximo. Se 
reunió un total de 13 ítems (ver cuadro 9).

El diseño de la encuesta se dividió en cuatro par-
tes: datos generales del encuestado, la percepción 
del espacio público, espacios públicos de la ciudad 
y, por último, la violencia en el espacio público. Asi-
mismo, la estructura de la entrevista consta de tres 
secciones: la violencia y el género en el espacio pú-
blico, los cuerpos de seguridad pública apoyados 
con herramientas para atacar la violencia hacia las 
mujeres en el espacio público, y la relación que ha 
desarrollado la mujer en el espacio público con su 
entorno próximo. Se implementó la escala de actitu-
des en el cuestionario para lograr una mayor validez 
y confiabilidad (ver imagen 7).

Después de aplicar las pruebas piloto de los ins-
trumentos y realizar las adecuaciones correspon-
dientes, se llevó a cabo la aplicación del cuestionario 
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Fuente: elaboración propia, 2022.

Cuadro 9. Instrumento de entrevista

Fuente: elaboración propia, 2022.

Imagen 7. Escala de actitudes
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de manera digital (ver imagen 8), para optimizar 
recursos al capturar la información, de esta mane-
ra obtener resultados más rápidos como gráficas, 
tablas y porcentajes de manera eficaz usando la 
tecnología.

Fuente: elaboración propia, con imagen tomada de internet, 2022.

Imagen 8. Aplicación digital de la encuesta

Selección de la muestra

La selección de la muestra fue de gran importan-
cia para la aplicación de la encuesta y la obtención 
de los resultados. Se llevó a cabo un muestreo no 
probabilístico de la población investigada, única-
mente sobre los elementos estudiados, con base 
en la propuesta de Pimienta (2000). Las tres zonas 
de observación de las dinámicas sociales se compo-
nen de la siguiente manera: 16 manzanas del centro 
histórico, 13 manzanas en la colonia Adolfo López 
Mateos y 16 manzanas en la colonia Solidaridad. La 
encuesta se aplicó en 2022. En los cuadros 10, 11 
y 12, puede verse la muestra estratificada por sexo 
y edad de cada colonia.

Fuente: resultados del cuestionario aplicado mediante la Encuesta.com. Elaboración 

propia, 2022. *En una respuesta, no especificaron el género.

Cuadro 10. Muestra de población encuestada del centro his-
tórico de Chetumal

Fuente: resultados del cuestionario aplicado mediante la Encuesta.com. Elabora-

ción propia, 2022.

Cuadro 11. Muestra de población de la colonia Solidaridad 
en Chetumal
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Fuente: resultados del cuestionario aplicado mediante la Encuesta.com. Elabora-

ción propia, 2022.

Cuadro 12. Muestra de población de la colonia Adolfo López 
Mateos en Chetumal

Por otra parte, se aplicaron 176 cuestionarios en las 
tres áreas de estudio. Los recorridos de observación 
se realizaron en 16 manzanas en los primeros dos 
puntos de estudio y por la irregularidad en la trama 
urbana se observaron 13 cuadras en el tercer caso. 

Entre los primeros resultados se puede mencio-
nar que, en la colonia Centro, la mayoría de las 
edificaciones son comercios y existen escasas casas 
habitacionales, las personas fueron poco accesibles 
debido a que estaban en su horario laboral o no 
salían de sus casas. La colonia Solidaridad fue la 
zona más compleja debido a la inseguridad que se 
observó y percibió, donde los habitantes comunica-
ron que después de las 7 de la noche se vuelve una 
zona de riesgo, por lo que se recurrió al muestreo 
dirigido de tipo bola de nieve para encuestar a los 
vecinos; en este caso, la participación ciudadana fue 
menor y por consiguiente las encuestas aplicadas 

fueron reducidas en número. Por último, en la colo-
nia Adolfo López Mateos, con sus trece manzanas, 
se observaron calles prácticamente desoladas; pudo 
aplicarse la encuesta en pocas casas habitacionales, 
por lo que se recurrió a la misma dinámica de la co-
lonia Centro de encuestar a personas trabajadoras 
de los comercios.

Las entrevistas se aplicaron a dos categorías de 
actores clave: funcionarias públicas –conocedoras 
del tema y tomadoras de decisiones– y académicos 
–especialistas en el tema que realizan investigación, 
difusión o están vinculados con diversas organiza-
ciones–. Las entrevistas fueron grabadas con el 
consentimiento de las informantes: cuatro fueron 
realizadas mediante la plataforma Zoom y una se 
efectuó de manera presencial. Para la categoría de 
académicas se entrevistó a tres investigadoras (ver 
cuadro 13).

Categorización y estructura de la 
observación

Para el análisis de la percepción de la ciudad a tra-
vés de la geografía del género, se requiere vincular 
los elementos materiales del espacio y los inmate-
riales de la dinámica social. De esta manera, la ob-
servación realizada fue categorizada en cualitativa 
y cuantitativa; entonces, para la observación de los 
elementos cualitativos, en este caso la dinámica so-
cial, el registro fue llevado a cabo a través de una bi-
tácora categorizando los periodos comparativos de 
tiempo en los turnos: matutino, vespertino y noctur-
no, en días distintos de la semana (ver imagen 9).

De esta forma se midió la frecuencia semanal de 
usuarios que transitan por cada uno de los espacios. 
La observación fue el comportamiento a nivel socie-
dad, teniendo los registros de la calle observada, la 
hora de inicio y de término, el número de personas 
que transitaron a pie sobre la calle en el lapso trans-
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currido de dos minutos, indicando si eran niños, jóve-
nes, adultos o adultos mayores, hombres o mujeres; 
como el tránsito de la cantidad de vehículos (motos, 
bicis, triciclos camiones, patines, patrullas, tráileres, 
entre otros); también se anotó el tránsito de indi-
gentes, trabajadoras sexuales; todo lo anterior, en 
interacción social, servicios y/o productos. Los diver-
sos actores se identificaron mediante las siguientes 
siglas: NH es niño de sexo hombre, JH es joven de 
sexo hombre, AH es adulto de sexo hombre, AMH 
es adulto mayor de sexo hombre, NM es niña de 
sexo mujer, JM es joven de sexo mujer, AM adulto de 
sexo mujer, y AMM es adulto mayor de sexo mujer.

Para realizar las mediciones de las dinámicas so-
ciales fue necesario el apoyo de bitácoras de obser-
vación no participativa donde se diseñaron cuadros 

para recabar la información (ver cuadro 14). Una vez 
realizada la observación de la dinámica social, se 
procedió a sistematizar los datos como se observa 
en el siguiente ejemplo (ver cuadro 15).

Para los elementos cuantitativos, la observación 
se apoyó con registro fotográfico y de la estructura 
morfológica de la ciudad. Dentro de la bitácora fo-
tográfica se tomaron fotografías panorámicas, las 
cuales fueron registradas y marcadas en los planos 
de apoyo. Se asignaron códigos de ubicación de 
las fotografías, como se muestra en la imagen 10.

Las edificaciones y componentes materiales de 
la calle se registraron mediante el programa GPS 
Essentials para georreferenciar las viviendas, los co-
mercios, lotes abandonados, postes de luz, casetas 
telefónicas, bancas y locales comerciales. Asimismo, 

Fuente: elaboración propia, 2022.

Cuadro 13. Entrevistas a académicas
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Fuente: elaboración propia, 2022.

Imagen 9. Categorización de la observación en periodos de tiempo en área de estudio

Fuente: elaboración propia, 2022.

Cuadro 14. Diseño de formatos de observación de dinámica social
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Fuente: elaboración propia, 2022.

Cuadro 15. Tabla de estructura de dinámica social

Fuente: elaboración propia, 2022.

Imagen 10. Bitácora fotográfica de la colonia Centro

se realizaron vuelos de dron y se utilizaron siste-
mas de información geográfica para sistematizar 
los atributos observados en la calle, entre ellos: tipo 
de construcción, material de construcción, estatus 
(habitable, abandonada, renta, venta), número de 
plantas, ventanas en planta alta, ventanas en planta 

baja, puerta en fachada, portón, tipo de cancelería, 
si tiene barandal y terraza, límite de la banqueta, 
iluminación fachada, delimitación del predio (barda, 
cerco o reja) (ver imagen 11).

También se llevó a cabo un taller participativo 
en la colonia Centro denominado “La ciudad y sus 



162 HABITAR DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: LA CALLE Y LA MUJER, CHETUMAL, MÉXICO

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN 2448-8828. No. 30, enero-diciembre de 2023

Fuente: archivo personal Ortiz-Barajas, julio 2022.

Imagen 11. Imágenes de campo de la colonia Centro
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cuidadoras”, el cual contribuyó con experiencias de 
los participantes de manera activa. Esta actividad 
“proporciona a la gente un marco de habilidades y 
conocimientos que pueden [usarse] en cualquier si-
tuación para explorar distintos temas y actuar sobre 
ellos” (International HIV/AIDS Alliance, 2002, p. 2).

El taller consistió en un recorrido de aproximada-
mente tres horas y constaba de cuatro puntos clave 
para detenerse y elaborar el cuestionario de Diag-
nóstico Urbano con Perspectiva de Género (DUG) 

“que sirve para describir y analizar el entorno coti-
diano”, mostrando “de una forma ordenada todo 
aquello que [se sabe] por experiencia acumulada de 
vivir en un lugar” (Casanovas et al., 2006, p. 99). 

En este recorrido se seleccionaron puntos de 
observación para que las participantes pudieran in-
dicar y registrar las diferentes percepciones sobre 
el espacio público –la calle– tanto positivas como 
negativas (ver imagen 12). Los resultados de este 
recorrido se reunieron en el cuadro 16.

Fuente: archivo personal Ortiz-Barajas, 2022.

Imagen 12. Puntos de observación del taller “La ciudad y sus cuidadoras”
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Fuente: elaboración propia, 2022.

Cuadro 16. Resultados de percepción de calle, taller participativo “La ciudad y sus cuidadoras”

Es posible observar que las participantes identi-
ficaron un mayor número de elementos negativos 
respecto a la calle a diferencia de los aspectos po-
sitivos. Destaca la sensación de inseguridad de las 
participantes en la calle acompañadas por espacios 
solitarios en la noche, escasamente iluminados y 
que son facilitadores de las experiencias negativas 
en la calle a partir de la percepción del género de 
la mujer.

Conclusiones

Habitar la ciudad desde la perspectiva de géne-
ro es reconocer que el espacio urbano se siente, 

percibe, experimenta, observa y se desarrolla de 
manera diferente. Lo anterior depende de si quien 
recorre el espacio es hombre o mujer, ya que exis-
ten significados y percepciones diferentes. Por lo 
que aplicar herramientas metodológicas con pers-
pectiva de género permiten comprender y atender 
el papel de la mujer en la construcción social del 
espacio público. 

Con la aplicación de las herramientas metodoló-
gicas en los casos de estudio, se obtuvieron resulta-
dos en temas de seguridad, percepción, significado y 
comportamiento del espacio público de acuerdo con 
el género. Esto permitió demostrar que el espacio 
público no está diseñado para todos, por tanto exis-
te una desigualdad en su uso.
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Este estudio de la percepción en el espacio pú-
blico, desde la geografía de género, abarcó diferen-
tes rangos de edades. En este sentido es relevante 
instrumentar estudios donde se hable desde las in-
fancias, juventudes, personas de la tercera edad y 
personas adultas. Esto debido a que los roles de 
las personas en cada una de esas etapas de la vida 
permite observar cómo el espacio público se desa-
rrolla y se transforma dependiendo de quién lo use.

Por esta razón, es importante el reconocimiento 
del espacio público, tanto por quien lo vive, como 
por quien lo estudia. El análisis de las colonias es 
importante porque mediante éstas se puede recons-
truir la ciudad. Para ello es fundamental entender 
cómo se construyen, desarrollan, transitan y viven 
sus habitantes. Esto se logra mediante la aplicación 
de herramientas metodológicas que darán los sim-
bolismos de percepción de los espacios mediante las 
características físico-estructurales y de las interac-
ciones de los sujetos que ocupan el espacio. 

En la aplicación de las dinámicas sociales, se ob-
servaron las actividades y el desarrollo de la socie-
dad en un determinado tiempo-área geográfica, lo 
cual permitió registrar quiénes transitan el espacio 
diferenciado por género y edad, movilidad de las 
personas, mapas sensibles y las interacciones so-
ciales. Por consiguiente, los resultados indican que 
el espacio se usa relativamente en porcentaje igual 
entre hombre y mujer. El contacto significativo en 
las tres colonias de estudio se da mediante el inter-
cambio de productos y servicios.

Dentro de las construcciones de los espacios, es 
fundamental que los recorridos que hacen las per-
sonas en las calles sean seguros, cómodos y libres 
de obstáculos. Las tablas de atributos permitieron 
obtener datos como el tipo de edificaciones que 
existen, si es habitacional o locales comerciales, si 
hay ventanas a la calle, si es de un nivel o más, 
si presentan terrazas y si tienen iluminación. Todos 
estos atributos generan, entre lo construido y el 

espacio público, la percepción de seguridad entre 
la vivienda, la agrupación de viviendas y elementos 
urbanos.

Los cuestionarios arrojan que la percepción de 
la ciudad en  el rubro de seguridad es de 64.46% 
de hombres y mujeres. El desplazamiento se da ma-
yormente en vehículo propio, transporte público y 
moto, las mujeres son quienes más los usan en com-
paración con los hombres, y el tipo de violencia su-
frida ha sido física y psicológica. 

Con el taller participativo se logró conocer me-
diante la experiencia del reconocimiento las di-
ferentes percepciones del lugar como la falta de 
iluminación, inseguridad, banquetas rotas, áreas 
abandonadas o solitarias, hundimientos de las ca-
lles, descuido, espacios que dificultan la movilidad, 
falta de bancas como áreas peligrosas. También se 
pudo llevar a cabo el diagnóstico urbano con pers-
pectiva de género (DUG), con este se obtuvo infor-
mación sobre el mobiliario urbano y servicios, la 
iluminación diferenciada entre la calle y la acera, si 
los espacios de espera del transporte existen, si hay 
mapas de servicio, mapas orientativos de las calles.

De los equipamientos se analizó si son accesi-
bles en igualdad, si satisfacen las necesidades de 
las diferentes personas, si los horarios de los equi-
pamientos se ajustan a las necesidades de todas 
y todos en la vida cotidiana, si hay equipamiento y 
servicios que favorezcan actividades de atención 
 y reproducción de las personas. Asimismo se exa-
minó si los equipamientos cuentan con usos diver-
sos durante el día, si existen equipamientos con 
diferentes servicios y usos al mismo tiempo. En los 
recorridos peatonales se estudiaron las caracterís-
ticas de las aceras, si son adecuadas para el paso 
de todas las per sonas, si se han priorizado las per-
sonas en los cruces de calles. También se analizó 
si se consideran los diversos tiempos de movilidad 
en los semáforos; la accesibilidad y seguridad de 
sus recorridos, al mobiliario y elementos urbanos, 
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caminos seguros, rampas, textura de pavimentos; 
accesibilidad, visibilidad y situación de las paradas. 
Asimismo, si hay información adecuada; prioridad 
peatonal; seguridad relacionada con la visibilidad 
espacial y social, señalización, espacios prohibidos 
y localización de las relaciones cotidianas.

El taller participativo permitió sentir, observar y 
reconocer el espacio de manera diferente: caminán-
dolo. Donde la percepción tanto de mujeres como 
de hombres que estuvieron en el espacio –la calle– 
fue diferente, observaron el tamaño de las banque-
tas, la iluminación, el tránsito tanto vehicular como 
de peatones. También sintieron los ojos que obser-
vaban, aquí fue constante la percepción de insegu-
ridad. En algunos casos de mujeres, mencionaron 
que están habituadas, y, en ocasiones, deben cam-
biar su forma de actuar o usar el espacio público 
para sentirse menos vulnerables.

En conclusión, habitar desde la perspectiva de 
género expresa que la calle y la mujer tienen sig-
nificados cognitivos. Tanto uno como otro están 
vinculados con interpretaciones y seguridad, esto 
se ha visto confirmado por las entrevistas y los cues-
tionarios. Asimismo, los resultados coinciden con 
lo que Silva menciona sobre el espacio, este es una 
extensión mental, un espacio vivido. Y con lo que 
Muxí (2011)  indica, a saber, que los espacios deben 
ser vividos con intensidad, integridad y en igualdad 
de oportunidades.
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