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1. INTRODUCCIÓN

La críticaa las teoríasclásicassobrela estructuraurbanaha recorridoya
un largo camino.Desdedistintasdisciplinassocialesy tambiéndesdedife-
rentesperspectivascientíficasse estácontribuyendoa la revisión de unas
teoríasque ahorason de manerageneralreconocidascomo totalizadorasy
unidimensionales(en el sentidode que basansuexplicaciónde la ciudaden
analogíasbiológicasy en mecanismoseconomicistas).El feminismo,al igual
quehahechoenotros muchosaspectosteóricosy metodológicosdelas cien-
ciassociales,ha colaboradotambiénen la tareadeconstruiruna interpreta-
ción cadavez más enriquecidade la naturalezade nuestrasciudades.La
aportacióndel feminismoconsisteen reconoceral génerocomoun elemento
fundamentalen la construcciónsocial del espaciourbano.La ciudad,como
toda realizaciónhumana,refleja los valores, roles y relacionessocialesde
quienesla hanconstruido,y entreellos, el géneroconstituyeunadimensión
taninsoslayablecomola clasesocial.

Tanto las teoríasurbanasclásicascomo las posterioresrevisionesqueva-
mosa citaraquíse refierena las ciudadesdel mundooccidentaly, por tanto,
no se puedengeneralizara otrasculturas,cuestiónquese trataenotro capí-
tulo deestevolumen.En los paísesoccidentales,el hechocapitalparaenten-
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der la estructurafísica y social de la ciudadcontemporáneaes la Revolución
Industrial.Estehito histórico suponeque la ciudadcambiesusdimensiones
demográficasy espaciales,susformasy suspaisajes,pero, fundamentalmen-
te, implica una división funcional del espaciourbanoque es paralelaa una
progresivaseparaciónespacial,temporaly funcionalentrehogary trabajoy a
la división sexualdel trabajoenla unidadfamiliar, con la adscripcióndelas
mujeresa la reproducción—y, por tanto, al espaciodoméstico—y de los
hombresa la producciónen losespaciospúblicosdelas ciudades.

La literaturageográfica,dedicadaa realizarunainterpretaciónsegúngéne-
ro del espaciourbano, es ya muy abundante(Burnett, 1973; Gamarnikow,
1978; McDowell, 1983; Brownill, 1984; Wekerle, 1984; Little et al., 1988;
Mackenzie,1989; England,1991). Sin embargo,se trata casi exclusivamente
deestudiosanglosajones,lo quedificulta su aplicaciónal casoespañolporque
sebasanen unarealidaddistintaa la nuestra,tanto en lo quese refiere al pro-
ceso de desarrollourbano—con un desfasetemporal considerableentre las
ciudadesanglosajonasy las nuestras—como al contextocultural, social y eco-
nómico en el queéstese lleva a cabo.En España,desdela primeramonografía
urbanacompletadenuestraGeografía(BosqueMaurel, 1962),enla quese tra-
ta la composiciónsocialde la ciudadde Granada,hastaalgunostrabajosque
planteandirectamenteel estudiodel géneroen el espaciourbano(Folguera,
1982; GarcíaBallesteros,1986),se puedenencontrarmuchasreferenciase in-
diciospararealizarunainterpretaciónsegúngénerode la ciudad;sin embargo,
todavíaestápor realizarunamonografíaque estudiela relacióndel génerocon
la estructurasocioespacialde nuestrasciudadesy con las experienciascotidia-
nasde sushabitantes.Tambiénsonescasoslos trabajosqueplanteanestacues-
tión en el contextopróximo delospaísesmediterráneos(Vaiou, 1 992ay b).

La Geografíadel Génerotienecomo objeto estudiarla mutuarelaciónde
influenciaentregéneroy espacio;esdecir, reconocerla formaen quelas re-
lacionesde génerotienen unatraducciónespacialy, al tiempo, descubrirel
pesodel espacio,como medio en el quesematerializan,en la configuración
de esasrelaciones.Sus investigacionesen el campode la geografíaurbana
hanido desdela descripcióndelospatronesdiferencialesdel usodel espacio
por las mujereshastaunareinterpretaciónde la ciudaddesdela perspectiva
degénero.Los trabajosempíricosen estetemasepuedenagruparen tornoa
estaslíneas:el desarrollohistórico de las ciudades,el impactode las mujeres
enel diseñourbano,la división funcionaly social dela ciudad, y lasdiferen-
ciassegúnsexoen la percepcióny comportamientoespacialen el medio ur-
bano(GarcíaRamón,1989). En estaspáginas,se recogela aportaciónde la
Geografíadel Géneroa tresaspectosfundamentalesdel estudiode la estruc-
turaurbana—la diferenciaciónresidencial,la movilidad enrelacióncon la di-
visión funcionalde la ciudad, y los actualesprocesosde cambioen el medio
urbano—y se apuntanalgunascaracterísticasespecíficasdel medio urbano
españoldesdeunaperspectivadegénero.
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2. MUJERES,HOMBRESY DIFERENCIACIÓN
RESIDENCIAL EN LA CIUDAD

El espaciourbanoen lospaísesoccidentalesesun espaciodividido tanto
desdeel punto de vista social como funcional. Como ya hemosapuntado,
tras la RevoluciónIndustrial se configura un modelo de división funcional
del espacio(hogar-fábrica)y del tiempo(regido por horarioslaboralesrígi-
dos)que se fuetraduciendoen la progresivaseparaciónfísica entreáreasre-
sidencialesy zonasdestinadasa la producciónecónomica.Este hechotrae
consigounasimportantesconsecuenciasen la organizacióncotidianade la
actividadurbanay enlas funcionesde la unidadfamilar, quesepuedenresu-
mir enestasnotas:

— En la ciudad preindustrialla familia es una unidad de produccióny
consumo.La propiaviviendapodíaconstituirunapequeñafactoríaen
la que—elaborandolosbienesmás diversos—mujeresy niñospartici-
pabanactivamenteenla vida económica.La configuraciónespacialde
la ciudad—con la proximidaddecentrosreligiosos,políticosy gremia-
les— permitíaa la mujer mantenerunadensaredde relacionessocia-
les (Folguera,1982).

— El modelode organizaciónproductivaqueseconsolidatras la Revo-
lución Industrial implica la separaciónentreproduccióneconómicay
reproducciónsocial.Estaseparaciónconlíevaunadivisión sexualdel
trabajoen la queel hombreasumela actividadeconómicay el mante-
nimientodel hogaresasignadoa la mujer,por lo quesepuedeafirmar
que la RevoluciónIndustrial consoliday acrecientala constituciónse-
gún génerode la sociedad.Estenuevomodelosocial vaacompañado
de un profundocambioen la estructuraurbana,de maneraque—fren-
te a la mezclasocial y de usosdel suelode la ciudadpreindustrial—la
división funcionaly el fuertecrecimientode la ciudadindustrial con-
ducena un procesode desconcentraciónresidencialque,al organizar-
se segúnprincipios de segregaciónsocial, da lugar a la configuración
de barrios de composición sociodemográficahomogénea.En esta
nuevaciudad,creciday dividida, la mujer quese incorporaa las fábri-
cas,ademásde penosascondicionesdetrabajo,debeafrontarla com-
patibilización de rigurososy abusivoshorarioslaboralescon las exi-
genciasdesu rol fundamental—el cuidadodel hogary la familia— y las
dificultadesde accesoespacialdesdesuviviendaal lugardetrabajo.

El modelodeciudadquese va consolidandoa lo largo de los siglos XIX y
xx —constituidopor la yuxtaposicióndeáreascentralescomercialesy deser-
vicios, zonasindustrialesy distritos residencialessocialmentehomogéneos—
sirve de baseparalas grandesconstruccionesteóricasde la Escuelade Eco-
logía Humanade Chicagoy sustan difundidosmodelosconcéntricoy secto-
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rial El génerono apareceen las explicacionesqueBurgessy Hoyt dana
estosmodelos,perosíenel método propuestópor Shevkyy Belí parala deli-
mitación y caracterizacióndelas áreassocialesurbanas(denominadoAnáli-
sis de ÁreasSociales),en el que indicadorescomo la fecundidad,las vivien-
das unifamiliares y la participación laboral femenina miden el grado de
familismoo urbanizacióndelasunidadesresidenciales~

El usode la EcologíaFactorial—técnicade análisismultivariadoemplea-
da paraextraerde un numerosoconjunto de variableslas dimensionesfun-
damentalesde la diferenciación.residencialen la ciudad— adquirió gran
popularidaden décadaspasadascomo procedimientoparaverificar empíri-
camentelos modelosde Burgessy Hoyt y las dimensionesde la estructura
social urbanapropuestaspor Shevky y Belí. El método seaplicó a ciudades
de muydiversospaíses(ver, por ejemplo,Davies, 1984) y seaprovecharon
sus posibilidadescomparativasparadefinir las característicasespecificasde
la estructurasocialurbanaen contextosculturalesy socioeconómicosdistin-
tos al norteamericano.El considerablenúmerodeestudiosque,usandoestos
métodos,sehandedicadoa definir la estructurasocial de distintasciudades
españolasnospermitióapuntaralgunospatronescomunesen ellas y recono-
cer un modelosocial en el que —como correspondea unasciudadesmenos
divididas social y funcionalmente,y sujetasa un crecimientourbanomásre-
ciente—aparecíanalgunasdivergenciasnotablesen suestructuraresidencial
con respectoa las ciudadesnorteamericanasqueinspiraronlas teoríasclási-
cas(Diaz Muñoz,1989a).

Un análisisdesdela perspectivadegénerodetodosestosmodelos,méto-
dosy trabajosempíricosdestinadosadefinir la estructuraresidencialurbana
sedetieneen tres distintosaspectosde sussupuestosteóricosy técnicos: la
seleccióne interpretaciónde lasvariablesusadasparadescribirla diferencia-
ción socioespacial;las posibilidadescomparativasde la EcologíaFactorialy
su uso parareconocerel comportamientoespecíficode variablesrelativasal
géneroy el estatusfamiliar endeterminadoscontextosurbanos;y la asunción
en los principiosteóricosde estosmodelosdeun homogeneidadsociodemo-
gráfica de las áreasresidencialesque lleva implícita también la idea de una
composiciónsocialuniformede la unidadfamiliar. Veamoscon másdetalle
cadaunodeestospuntos:

— La Geografíadel Génerose une a las numerosascríticasque se han
hechoa la pretendidaobjetividadde los trabajosde EcologíaFacto-
rial, en el sentidodel importantepesoque la selecciónde variables
tieneen susresultadosfinales. Algunas geógrafasfeministas han de-
nunciadoun sesgosexistaen la selección,y sobretodo en la interpre-
tación, de ciertas variables relativasa estructurafamiliar y actividad
femenina,selecciónqueen muchostrabajosquizásreproducíameca-
nicamentelos indicadoresutilizadosen los estudiosclásicos, corres-
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pondientesa un modelode sociedadpocoacordecon el actual.Men-
ción especialmereceel usode los indicadoresqueproponenShevkyy
Belí en su Análisis de Áreas Socialesparadefinir la dimensiónde la
diferenciaciónresidencialdenominadapor ellos como urbanización
(fecundidad,viviendasunifamiliaresy actividad femenina). Segúnla
baseteóricaenunciadapor estosautores,un bajo valor en losdospri-
merosindicadoresy un elevadoíndiceen el último eranindicativosde
un alto gradode urbanizaciónen un árearesidencial,lo que corres-
pondía, a su vez, con una sociedadmodernizada.Pratt y Hanson
(1988),en un agudoexamena losestudiosde diferenciaciónresiden-
cial desdela perspectivade género,señalanla interpretaciónque se
dabaa la variable actividadfemeninacomo un reflejo de los estereoti-
pos respectoa los roles de géneroqueprevalecíanen la épocaen la
que estosestudiosse llevabana cabo: las mujereso bien trabajaban
(unaindicacióndel estatusurbanode unaunidadcensal),o bien per-
manecíanen casacon la familia (signo deun alto estatusfamiliar enel
arearesidencial),perola posibilidadde que sedieranambassituacio-
nesal tiempono parecíaplantearseenestetipo deestudios.

— Comoya hemosdicho,unavirtud de la EcologíaFactorial resideen
su propiedadparael análisis comparativocon el objeto de reconocer
las característicasconcretasdel modelo residencialurbanoen un de-
terminadocontexto.Habiendorealizadoya estatareaa partir de los
trabajosde EcologíaFactorial Urbana realizadosen España(Díaz
Muñoz, 1989a),sepuedeindicar el comportamientoespecíficode las
variablesde géneroy característicasfamiliaresen la configuraciónde
la estructurafactorial extraídaen las ciudadesestudiadas:al contrario
de lo queocurre enotrasciudadesnorteamericanasy europeas,enlas
españolasdestacala ausenciade un factor o dimensiónparadefinir la
estructuraresidencialurbanaquepuedaserdenominadocomoestatus
familiar; las variablesque comúnmentedan lugar a la formación de
estadimensión—fecundidady actividadfemenina—presentanunaes-
casao nula correlaciónentreellas, siendofrecuenteenlos casosestu-
diados una relación de la primera con los indicadoresde estructura
por edad,y de la segundaconvariablesrelativasa estatus.La distribu-
ción espacialde las tasasde actividad femeninapareceun hechode
difícil explicación a partir de métodosde análisis multivariado en
nuestrocontextourbano,tal y como sehademostradoparael casode
Madrid (Diaz Muñozy RodríguezMoya, 1989).

— La perspectivafeministatambiénseunea las criticasquehanrecibido
las teoríasclásicasde la ciudadpor asumirel principio de la homoge-
neidadsocial de las áreasresidenciales.Desdeun punto de vista de
género,las diferenciasen cuantoa categoríaprofesionalexistentesen-
tre hombresy mujeressonactualmenteunafuenteimportantede hete-
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rogeneidadsocial dentro de las áreasresidenciales(Pratt y Hanson,
1988). En décadaspasadas,los indicadoresbasadosen la categoría
profesionalde los activosparaevaluarel estatussocioéconómicode
las unidadesresidencialesmediancasiexclusivamentela posiciónso-
cial de los hombres,dadala escasaparticipaciónfemeninaenel mun-
do laboral.La familia eraasumidacomo unaunidadsocialmenteuni-
forme, ya que la posición del varón cabezade familia en el mercado
de trabajodefinía el estatusde toda la unidadfamiliar. La entradade
la mujer enla estructuraproductiva,casisiemprecon categoríaprofe-
sional inferior a la de los hombres,hace que sea frecuenteque dos
miembrosdeunamismafamilia seencuentrenen posicionesmuy dis-
tintasen la escalalaboral,quelas diferenciassocialespor áreassere-
produzcanahora en el seno de una misma unidad familiar (Pahí,
1987). Estasdiferenciasen la geografíasocial de hombresy mujeres
nosplanteanla necesidaddebuscarmétodosmássensiblesparareco-
nocer las diferenciassocialessegúngéneroen la ciudad, diferencias
que no puedenser aprehendidaspor técnicastradicionalmenteem-
pleadasa tal fin, como los análisisbasadosen datosestadísticosagre-
gadosapequeñaescala.

Estacuestiónnoshacevolverarecordarla necesidadde estudiarla orga-
nizacióny estructurafuncionalde la unidadfamiliar paraentenderla geogra-
fía socialdela ciudad.El modelopatriarcalde familiaya no es el únicoposi-
ble en nuestrasociedad.El crecimientodela participaciónlaboralfemenina
hacequela división sexualdel trabajoenla familia pierdavigencia,debidoa
que hombresy mujerescomparten—o debencompartir—responsabilidades
en la produccióneconómicay en la reproducciónsocial.La composiciónde
la unidadfamiliar escadavezmásdiversa,dadoel crecimientoen todoslos
paísesoccidentales—y tambiénen España—del númerode hogaresuniper-
sonaleso encabezadospor un solo adulto, normalmentela mujer. La Geo-
grafía del Géneroseplanteaanalizarla relación de todosestoscambioscon
aspectostan diversosdel medio urbanocomo sonla diferenciaciónsocial,la
estructurafuncional, el accesoal trabajoo la distribucióny uso de equipa-
mientos.

3. ESTRUCTURAFUNCIONAL Y ACCESIBILIDAD
EN EL MEDIO URBANO

La división funcionalde la ciudad,y sobretodo la separaciónfísicaentre
residenciay lugar de trabajo, hacenque los desplazamientosy el transporte
constituyancomponentesfundamentalesde la estructuraurbanay de la vida
cotidianadelos ciudadanos.La Geografíadel Génerohadedicadoya un nú-
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meromuy considerabledeinvestigacionesal estudiode lospatronesdiferen-
cialesde la movilidad femeninaen la ciudad,tanto en distintospaísesocci-
dentales(Fagnani,1977;Coutrasy Fagnani,1978;Giuliano, 1979;Hansony
Hanson,1980) como en España(Clos, 1986; Sabaté,1986; Arranz y Fer-
nándezMayoralas,1986; Díaz, 1988 y 1989b).En todosestostrabajos,las
diferenciasen lospatronesde comportamientoespacialimpuestaspor el gé-
nero puedenserreconocidastanto en la frecuenciacomo en el motivo y el
mediodetransportedelos desplazamientos.Así, parecesermuyhomogéneo
un modelode comportamientoespacialquese defineporel caráctercompa-
rativamentemás restringidode la movilidad femenina,la fuerte relaciónde
susdesplazamientosconactividadesdestinadasal mantenimientodel hogary
sus miembros,y su mayor dependenciadel transportepúblico. Pero, para
profundizaren la caracterizaciónde la movilidad femenina,es necesarioes-
tudiar el efecto de otras variablessociodemográficas—como edad,tipo de
actividado categoríasocioeconómica—en el comportamientode un grupo,
las mujeres,que, como cualquierotro, no es homogéneo.Como pudimos
comprobaren el caso de la ciudad de Alcalá de Henares(Díaz Muñoz,
1989b),las diferenciasen los patronesde movilidad femeninaintroducidas
por cualquierade las variablesmencionadases significativa,de maneraque,
por ejemplo,la avanzadaedady el bajoestatussociocconómicoconstituyen
característicasqueagravanel caráctercomparativamentemásreducidode la
movilidadfemenina.

Un comentariomásdetalladomerecenlos problemasdemovilidad y ac-
cesibilidadde las itiujeres quehan entradoen el mercadolaboral. Ellasson
lasquemásduramentesufrenlas consecuenciasde un espaciourbanodividi-
do y una tiempo rigurosamenteestructuradopor los horarios laborales.
Cuandotienenquecompatibilizarel trabajoremuneradoconlas laboresdo-
mésticas,el patrónde movilidad femeninase define por unaalta frecuencia
de los desplazamientosy una diversificaciónen susmotivos,ya que sumana
los laboraleslos relacionadoscon el mantenimientodel hogar y sus miem-
bros. Si a estose une el hechode que las mujeresactivascontinúansiendo
mayoritariamenteusuariasde los transportespúblicos, se compruebaque
muchasmujeresafrontansu doblepapelde trabajadorasy amasde casacon
severasrestriccionesensus condicionesde movilidad.La cuestióntiene im-
plicacionesenlas posibilidadesde entraday promociónen elmundolaboral,
ya que, como se ha demostradoen varios casos(Fagnani,1977; Madden,
1981; Howe y O’Connor, 1982; Hansony Pratt, 1991), estalimitada accesi-
bilidad obliga a muchasmujeresa reducir su radio de acciónen la búsqueda
deempleoa aquellospuestosdetrabajopróximosy compatiblesconel hora-
rio doméstico,restringiendofuertementesusposibilidadesdeelegir unaocu-
paciónsatisfactoria.

La interpretaciónde los patronesdiferencialesde movilidadsegúngéne-
ro en el medio urbanose deberelacionar,evidentemente,con lapervivencia
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en nuestrasociedadde la tradicionaldivisión de rolessegúnsexo,queasigna
las actividadesproductivasa los hombresy las ocupacionesdomésticasa las
mujeres.La existenciade lo queTivers (1988)denominarestriccionesdenva-
dasdel rol degénerohacequelas mujeresencuentrendificultadesparaorga-
nizaren el espacioy en el tiemposusactividadesexternasal hogar,y muchas
vecesseveanobligadasa reducir su ámbitodeactividada un áreageográfica
menor que la de los hombres.El hechode que el transportepúblico seael
medio mayoritariamenteempleadoen los desplazamientosfemeninos—in-
clusoentrelas mujeresjóvenes,activasy deestatusmedio o superior—puede
serinterpretadotambién,y al menosenparte,comoel resultadodeunaideo-
logía patriarcalqueasignaal varóncabezadefamilia ciertosrecursosdomés-
ticoscomoel vehículofamiliar o el tiempolibre (England,1991>.

4. PLANEAMIENTO Y PROCESOSDE CAMBIO URBANO.
UNA PERSPECTIVADE GÉNERO

Los cambiosen la estructurafísica, funcionaly social de la ciudadpue-
denserinterpretadoscomo un reflejo de las transformacioneshabidasenlas
relacioneseconómicasy sociales,y en los roles asignadosy/o asumidospor
distintosgruposde población.El planeamientohamaterializadoestosrolesy
relacionessocialesen el diseñode nuevosespaciosurbanosy enlas políticas
dedistribuciónde recursosenla ciudad.Los profesionalesdela intervención
urbanahanreproducidogeneralmenteen sutrabajounaconcepciónpatriar-
cal de las relacionesentregéneros,aunquetambiénen otras ocasioneshan
dado formaen suspropuestasa concepcionesalternativasde las relaciones
personalesy la organizaciónsocial.La cuestiónse puedeapreciaradistintas
escalas:

— A un nivel microespacial,la configuraciónde la vivienda —cuya mi-
sión esalbergara la célulabásicade la sociedad,la familia— es unaex-
presiónde las relacionesentresusmiembrosy las actividadesquese
realizandentro de ella. Desdeel siglo xix los arquitectosreflejan en
sus diseñosla necesidadde crearun espacioadecuadoparalas fun-
cionesde reproduccióny consumoy la intenciónde conseguirun uso
racional del misrho con la separaciónde ámbitosdestinadosa distin-
tas misiones:el descanso(dormitorios),las relacionessociales(el sa-
lón), y el trabajo (la cocina) (Cos, 1 986).Tras la Revolución Indus-
trial desaparecela función de la casacomo centro de producción,
perose refuerzasupapelcomo lugar deconsumo:la viviendasecon-
vierte en un motor del consumismo,asimilandounaproduccióncre-
cientede bienesmanufacturadosquetienencomo objeto mejorar los
niveles de confort, y estimulandola imagende la mujer como amade



Géneroyestructura urbana en los paísesoccidentales 275

casaexigentey eficiente, dedicadaen cuerpoy alma a crearun hogar
acogedorparael restodela familia.

Perotambiénarquitectosy urbanistashantrabajadoen unacon-
cepciónde la vivienday la ciudadmás igualitariaparahombresy mu-
jeres.Cos (1986)refiere la existenciaa lo largo del siglo xx de nume-
rososproyectosde colectivizacióndel trabajodoméstico,en los que
cocinasy comedorescomunesliberarían a la mujer de satisfacerlas
necesidadescotidianasde susfamilias. Actualmente,este idealde co-
lectivizar algunosserviciosy funcionesdomésticassubsisteen varias
ciudadesescandinavas,en las quese han diseñadounidadesresiden-
ciales quecombinanla viviendaunifamilarconla provisión comunal
decomidasy guarderías(Wekerle,1984).

— Al macro-nivelde la unidad residencial,los principios teóricosdel
planeamientodesdeprincipios del siglo xx recogíanlas necesidades
residencialesde unaestructurasocialclaramentedefinidapor la fami-
lia nucleary la división de rolesdentro deella. A estaconcepciónres-
pondela prácticade la zonificación o zonningque,segúnlos princi-
pios del urbanismo funcionalista y la Carta de Atenas de 1934,
suponeladescomposiciónfuncionalde la ciudad:a cadanecesidado
funciónhumana(residir,trabajar,abastecerse,recrearsey circular) co-
rrespondeun espacioespecializadodentrodela ciudad.De acuerdoa
la ideologíapatriarcal dominante,la división funcional de la familia
tambiénse reflejaráen la división funcionaldel espaciourbano,defi-
niendolos ámbitosde la residenciay la reproduccióncomofemeni-
nos y losdel trabajoy elocio comomasculinos.Porotra parte,losur-
banistas funcionalistas y racionalistas,al imponer su modelo de
open-planning,ignoran—si no rechazan—elpapelde lacallecomolu-
garde socializacióne intercambio.La edificaciónenordenabiertoro-
deadadejardinesy víasde circulaciónrápida refuerzael aislamiento
dela vivienday, conello, priva a la mujerdeunosde los pocosespa-
cios públicosen los que podíadesarrollarlegítimamentesured de re-
lacionessociales.

Estenuevomodelourbanode separaciónestrictaentreáreasresidencia-
les, comercialesy productivaspasaa definir la estructuraurbanade las ciu-
dadesanglosajonas,especialmentelas norteamericanas,desdelas primeras
décadasdel siglo xx. Allí, las extensasáreassuburbanas,socialmentehomo-
géneas,reflejanlos estilos devida, las aspiracionessocialesy las concepcio-
nesdela familia y el papelde cadauno de susmiembros.A Españaestemo-
delo de organizaciónurbanallega —aunquecon maticesrelacionadoscon
nuestraspeculiaridadeshistóricas,culturalesy económicas—precisamenteen
la épocade máximo crecimientode nuestrasciudades.El desarrollourbano
basadoenla creacióndepolígonosresidencialesaisladosy mal comunicados
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acompañaaun reforzamientodel papeldomésticode lamujer, queenel me-
jor de los casosencuentratodolo quenecesita(supermercados,colegios,cen-
tros médicos)en el barrio; en el peorde los casos,el accesoa los servicios
básicosse convertíaen una odiseacotidiana,cosamuy frecuentehacealgu-
nosañosenlas periferiasde nuestrasgrandesciudades.En estasnuevasáreas
urbanas,lasegregacióngeográficade los espaciosresidenciales,juntoa la lo-
calización concentradade las zonascomercialesy la generalmentemenor
movilidadfemenina,dificultael accesodelasmujeresal mercadode trabajo.

Precisamentela masiva incorporaciónfemenina al mundo productivo
ponede manifiestolo obsoletode estemodelourbanobasadoen ladivisión
sexualdel trabajoy la segregaciónfuncionalde laciudad,y plantealanecesi-
dadde crearnuevasformasde estructuraurbana,demodificarhorarioslabo-
ralesy comerciales,y de innovar la organizaciónde transportesy servicios
sociales.La mujer, quese ha incorporadodefinitivamentea la vida pública,
estáparticipandoactivamenteen los actualesfenómenosde cambiourbano,
aunquetambiénsufrelas consecuenciassocialesnegativasdel actualproceso
de reestructuraciónproductivay territorial queafectaa los espaciosurbanos
y metropolitanos.Son muchoslos aspectosde los cambiosen la ciudadac-
tualsobrelos quese puederealizarunalecturade género.Aquí nos centrare-
mosenlosquecreemosson los másimportantes:

— En primer lugar hay que reconocerla influenciade la crecientepar-
ticipación laboral femeninaen los fenómenosdecambiosocial o gen-
trification que se producenen los centrosurbanosde las ciudades
occidentales,cuestiónmuy bien documentadapor las geógrafasnor-
teamericanas(Wekerle, 1984; Rose, 1987; England, 1991; Eondi,
1991 y 1992). Las mujeresprofesionalesy con alto nivel de instruc-
ción sitúan,másquelos hombres,su viviendaen los centrosurbanos,
huyendo de las poco estimulantesáreasresidencialessuburbanasy
buscandoaprovecharlasventajasparala vida cultural y las relaciones
socialesde los centros,favoreciendoasí el procesode recuperacion
residencialy cambiosocialqueexperimentanestasáreasurbanas.

— En segundolugar, hayquerecordarque lasactualestransformaciones
urbanasvan ligadasa los profundoscambiosqueactualmenteafectan
al sistemaproductivo.Entre estoscambiosdestacael crecimientode
formasno convencionalesde trabajo,que encuentranen las mujeres
unamanode obraespecialmenteadecuada.Muchasdeestasactivida-
desse llevan a caboen las propiasviviendasde los trabajadores,con
lo que se puedeapuntaren ciertos casosunavuelta a la casacomo
centrode producción,comofoco de la actividadeconómicafamiliar.
Tambiénhayquereconocerel papelde la ofertade manode obrafe-
meninaen los procesosde relocalizaciónindustrialen ciertossectores
metropolitanosy rurales.
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El actualprocesodereestructuraciónproductivaconducea unapolariza-
ción social que se traduceen unacrecientesegregaciónsocioespacialde los
espaciosmetropolitanos.La actividad femeninaes especialmentesensiblea
esteproceso,de modoqueactualmentese observaun crecimientode su par-
ticipación en los segmentosmásextremosde la escalalaboral, afectandoa
mujeresqueviven en áreasmuy diferentesencuantoa posibilidadesde acce-
sibilidad,calidadde vida y equipamientosurbanosy quetrabajanbajo condi-
cioneslaboralesmuydispares.La ciudadpostfordistaseconfiguracomo un es-
paciosocialdiscontinuo,como un collagede pequeñasáreascon muy distinta
composiciónsocialen el quecoexistenghettosétnicosy sociales—en losque
hombresy mujerescombinantodo tipo de recursosparaconseguirunaeco-
nomíade subsistencia—con áreasde elevadoestatusen losquela alta tecno-
logía permitirállevar el trabajoal hogar(Cooke,1990;Zumin, 1994).En este
ambientededescentralizaciónindustrial,de augede lasunidadespequeñasde
produccióny de apariciónde nuevasformasde trabajo, la rígida separación
espacio-temporalentreresidenciay lugar detrabajose tambaleay lasfronte-
rasentreespaciospúblicosy privadossepermeabilizany diluyen.

Otras muchascuestionessonsusceptiblesde una lecturadesdela pers-
pectivadel géneroen los actualesprocesosde cambio que,concretamente,
afectana las ciudadesespañolas.Entreellosestaríanlos actualesfenómenos
de suburbanizaciónen las periferiasde los centrosurbanos,los cambioslo-
cacionalesy de horariosde los equipamientoscomerciales,la implantación
de nuevoshorarioslaboralesy su repercusiónen la organizacióncotidiana
familiar, la crisisdel Estadodcl Bienestar,conunareduccióndelos servicios
sociales,y susrepercusionesenla vida laboraly familiar delasmujeres,etc.

Muchos de los procesosqueactualmenteexperimentannuestrasciuda-
des correspondena un modelo de mundializacióno globalizaciónde com-
portamientosy formasde organizaciónsocial. Esperemosque en estospro-
cesosno sepierdala diversidady riquezade la vida urbana,la intensidadde
las redessocialesy familiaresquehanconstituidopatrimoniotradicionalde
las ciudadesmediterráneas,y quetanfavorablesson parala participaciónde
lasmujeresenla vida pública.Seríairónico queahoraabandonáramosun es-
tilo de vida urbanaqueen los paísesanglosajonesestásiendoadmiradopor
urbanistasy teóricosdela ciudad.
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