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El territorio es la manifestación de las relaciones de poder, es la 
expresión de las prioridades y deseos de quienes participan en 

las decisiones sobre la configuración de  los espacios, lo que fre-
cuentemente se traduce en desigualdad e inequidad para ciertos 
grupos sociales y personas. En este sentido, mujeres y niñas his-
tóricamente han experimentado situaciones de discriminación y 
falta de oportunidades para que sus necesidades y aspiraciones 
en el espacio urbano sean consideradas al mismo nivel que las de 
los hombres, así como las posibilidades de acceder a los bienes, 
servicios y recursos que proveen las ciudades.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a través de 
su Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), busca incidir en zo-
nas urbanas marginadas con el propósito de mejorar los entornos 
comunitarios. La vertiente Mejoramiento Integral de Barrios del 
PMU, consiste en asignar recursos federales a través de obras y pro-
yectos de equipamiento urbano y espacio público, infraestructura 
urbana, movilidad y conectividad, proyectos integrales y obras co-
munitarias; así como acciones de diseño urbano y servicios relacio-
nados con obra y desarrollo comunitario, beneficiando a diferentes 
sectores de la sociedad. Dichas acciones tienen por objeto imple-
mentar trabajos de construcción, ampliación, renovación o dota-
ción de mobiliario y equipo de espacios y equipamientos urbanos, 
con sentido de equidad, inclusión social y perspectiva de género.

1INTRODUCCIÓN



4

La desigualdad entre mujeres y hombres se expresa físicamente 
en la segregación y marginación territorial y en la distribución 

desequilibrada de servicios y oportunidades para acceder al em-
pleo, a la salud, a la educación,  a la vivienda digna, etc. De igual 
manera, se puede constatar una desigual oferta de espacios públi-
cos de calidad, servicios de movilidad, así como el tipo y frecuencia 
que sufren mujeres y hombres la violencia y la delincuencia. Por 
ello es fundamental hacer evidente que el disfrute de los derechos 
humanos debe reflejarse en los diversos espacios y territorios.

La coyuntura actual de la pandemia de COVID-19 plantea de forma 
adicional importantes retos para la recuperación de los espacios 
y territorios en sus diversas dimensiones, la cual debe estar guia-
da desde un marco amplio de derechos humanos, con un énfasis 
protagónico del derecho a la salud y los Derechos Económicos, So-
ciales, Culturales y Ambientales (DESCA), bajo principios de soli-
daridad, comunidad, justicia social, igualdad y no discriminación, 
integrando la perspectiva de género y enfoques interculturales en 
las estrategias empleadas (ONU HABITAT, 2020). Bajo esta pers-
pectiva, uno de los grandes retos es el de retomar la convivencia y 
la operación de los espacios públicos y comunitarios mitigando los 
riesgos de contagio. Si bien en el país se avanza hacia una transi-
ción a la nueva normalidad, esto no significa que las medidas sani-
tarias deban descuidarse. 

Dichos principios deberán estar presentes en la activación y opera-
ción de los espacios intervenidos por el PMU, atendiendo en todo 
momento el Convenio Marco de Coordinación suscrito por las par-
tes involucradas en las intervenciones del PMU. Es igualmente ne-
cesario generar una colaboración entre los órdenes municipal, es-
tatal y federal que permita asegurar el adecuado funcionamiento, 
financiamiento e implementación de dichos sitios, evitando dupli-
car atribuciones institucionales.

Es por ello que esta Guía busca ofrecer una orientación en materia 
de planeación con perspectiva de género (PEG) para la activación 
y operación de los espacios públicos intervenidos por el PMU en el 
contexto COVID, tanto de uso diverso, como pueden ser: canchas, 
centros comunitarios, centros deportivos, los cuales tienen una 
función principal en la convivencia comunitaria en las localidades 
en las que se encuentran; como espacios con funciones especí-
ficas como pueden ser: bibliotecas, centros de salud, deportivos, 
áreas culturales, centros infantiles, entre otros.

2
USO DEL ESPACIO 
DESDE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
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3
NUESTRO OBJETIVO: 

MUJERES APROPIÁNDOSE 
DEL ESPACIO PÚBLICO

La guía pretende ofrecer una orientación general en materia de 
planeación con perspectiva de género para la activación y ope-

ración de los espacios públicos intervenidos por el PMU, respecto 
a las actividades que pueden ser desarrolladas en dichos espacios. 
Asimismo, se busca incidir de manera prioritaria en los siguientes 
aspectos específicos:

Incorporar la perspectiva de género en el plan 
de activación de los espacios públicos

Sugerir elementos para una activación de espacios públicos, 
inclusiva para los diversos grupos sociales

Ofrecer diversidad de posibilidades de actividades
a desarrollar en los diferentes espacios
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CONCEPTOS Y CONTEXTOS

GOBERNANZA

Puede definirse como una forma de gobernar en la que se gene-
ra un proceso de coordinación entre diversos actores, grupos so-
ciales, instituciones ya sean públicos o privados, para lograr metas 
definidas colectivamente en entornos complejos. De esta forma 
el gobierno se convierte en un colaborador, un habilitador que 
gobierna junto con la ciudadanía. La gobernanza se caracteriza 
entonces por la interacción entre una variedad de actores, por re-
laciones horizontales, por la búsqueda del equilibrio entre poder 
público y sociedad civil y la participación en el gobierno de la so-
ciedad en general, y no solamente por la intervención de un único 
actor, sea éste político, económico, social o cultural.

ESPACIOS INCLUYENTES

Desde la perspectiva del acceso a los espacios físicos de las ciu-
dades, podemos definir un espacio incluyente como aquel que 
garantiza el acceso al entorno físico en igualdad de condiciones. 
Es decir, que  cualquier persona, independientemente de sus cir-
cunstancias, pueda acceder y disfrutar de dicho espacio. Esto es 
sin importar su sexo, edad o si tiene alguna discapacidad, o sea, 
sin discriminar ni estigmatizar a nadie, es lo que se conoce como 
accesibilidad universal, diseñar el espacio para todas las personas 
en la medida de lo posible.

Considerar las modificaciones y adaptaciones necesarias y ade-
cuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebi-
da, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a 
las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y li-
bertades fundamentales.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La planeación estratégica supone el proceso de establecer priori-
dades, objetivos, metas, estrategias, áreas responsables y recursos 
para la consecución de los resultados (intermedios y finales) espe-
rados, éstos últimos plasmados en una serie de indicadores para su 
verificación. Es decir, una vez establecidas las prioridades y la visión 
de qué es lo que se espera, determinar quién hace qué, cómo me-
dir y evaluar, cómo asignar recursos, y cuáles podrían ser las ame-
nazas o las dificultades para conseguir los resultados esperados.

4
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ESPACIO PÚBLICO

Áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos 
destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso 
generalizado y libre tránsito.
Son lugares en donde las personas realizan actividades diversas de 
manera individual o grupal, de tránsito, comercio, recreación, de-
porte, juego, cultura, entre otras; son áreas físicas o elementos es-
tructurales que se delimitan por áreas naturales u otras construc-
ciones y pueden ser nombradas como: plazas, malecones, jardines, 
parques públicos, canchas, unidades deportivas, centros comuni-
tarios, etc.
El espacio público se considera un lugar para: “expresar pensa-
mientos políticos, solucionar tensiones sociales, intercambiar bie-
nes, encontrarse con amigos, disfrutar del buen clima, (...) es don-
de el civismo de una sociedad se ve reflejado” (Laboratorio para la 
Ciudad, s/f). Por ello es importante que se ponga en el centro la 
reflexión sobre su diseño, planeación, activación y apropiación.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que 
cuestionan los estereotipos con que se nos educa y permiten iden-
tificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclu-
sión que las relaciones de poder desiguales ejercen en las mujeres 
y que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres.
Esta perspectiva permite elaborar nuevos contenidos de socializa-
ción y relación entre los seres humanos, así como modelar estra-
tegias y acciones para actuar sobre las desigualdades de género 
y crear las condiciones de cambio que permitan el adelanto y el 
bienestar de las mujeres, hasta alcanzar una igualdad sustantiva.

Un concepto central indisoluble de la perspectiva de género es el 
enfoque interseccional, el cual permite identificar la diversidad de 
las interacciones generadas por la subordinación de diferentes ti-
pos, como puede ser por razones de género, orientación sexual, et-
nia, religión, origen nacional, discapacidad, nivel socioeconómico 
entre otras. Este concepto se enfoca en el análisis de las identida-
des sociales traslapadas o intersectadas y sus respectivos sistemas 
de opresión, dominación o discriminación.

ACTIVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Es un proceso participativo que involucra tanto a las autoridades 
locales, como a las personas que habitan en torno a los espacios. 
Considera su uso y apropiación como un ejercicio colaborativo de 
cuidado y disfrute, donde se promueve la generación de un vín-
culo emocional y de orgullo por el barrio, a la par se fortalecen las 
acciones de trabajo colectivo de corresponsabilidad. 
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La activación implica conocer las problemáticas y potencialidades 
que se presentan en el territorio y su población, los liderazgos loca-
les, las alianzas estratégicas y los activos comunitarios, de manera 
que las actividades que se propongan, resulten de interés y sean 
de provecho para una transformación positiva de las personas y su 
entorno inmediato, al promover el sentido de identidad, la diversi-
dad, la inclusión, la igualdad de género, el desarrollo económico y 
el empoderamiento comunitario. 

PROCESO CONSTRUCTIVO

Conjunto de fases, que se dan de manera ordenada o en paralelo 
en un periodo específico de tiempo, que se requieren para la ma-
terialización de obras de infraestructura y equipamiento.

Para el caso del Programa de Mejoramiento Urbano se conside-
ra como equipamiento urbano a inmuebles, instalaciones, cons-
trucciones y mobiliario, a través de los cuales, se tiene acceso a 
servicios urbanos en los cuales se desarrollan actividades econó-
micas, sociales, recreativas, culturales, deportivas, educativas, de 
traslado y de abasto.
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1. Analizar los riesgos de contagios en espacios públicos (localiza-
ción, escala del espacio público, concurrencia, usos y costumbres 
de habitantes y visitantes) (ONU HABITAT, 2020).

2. Identificar si los espacios intervenidos en el marco del PMU 
han sido adaptados o se puede generar el proceso de adaptación 
atendiendo los protocolos de bioseguridad para el sano retorno 
hacia la Nueva Normalidad (NN), esto para los centros de recrea-
ción, espacios comunitarios, centros deportivos y otros recintos 
cerrados. Lo mismo debe atenderse para los espacios públicos 
de comercio ambulante reorganizados y/o adaptados. Lo anterior 
debe hacerse tomando en cuenta las necesidades diferenciadas 
de niñas, niños, mujeres, adultos mayores, entre otros.

3. Asimismo, es importante establecer acciones de sanitización 
atendiendo los Lineamientos generales para la mitigación y pre-
vención de COVID-19 en espacios públicos abiertos.

4. Contar con un programa de gestión de residuos adaptado a la 
COVID-19 (ONU HABITAT, 2020).

CONSIDERACIONES PREVIAS

5.1 Recomendaciones sanitarias generales en el contexto COVID

Es importante establecer una serie de pasos y protocolos que 
orienten el sano retorno a los espacios de encuentro de las co-

munidades, barrios y ciudades disminuyendo las posibilidades de 
contagio, por lo que se considera que es necesario tomar en cuen-
ta algunos puntos: 

5
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Se sugiere realizar una matriz en la que se incluyan las medidas 
aplicadas para atender la epidemia por los tres órdenes de gobier-
no, con el objetivo de identificar sus múltiples efectos y los retos o 
problemas que se generaron o se anticipan producto de la medi-
da, esto para delimitar retos y áreas de oportunidad para la toma 
de decisiones dirigidas a la activación y operación de los espacios 
públicos intervenidos (ONU HABITAT, 2020). De igual manera se 
deberá considerar si las medidas aplicadas tienen algún efecto 
diferenciado entre mujeres y hombres. Es decir, como ejemplo 
podemos pensar en la acción de limitar el acceso a personas con 
menores a un espacio. Se debe analizar y registrar si esta medida 
ha resultado en que las mujeres a cargo del cuidado de las y los 
infantes, tengan por lo tanto acceso limitado a ciertos espacios por 
no poder ingresar con sus hijas e hijos. 

Descripción de los elementos básicos 
que debe contenerla matriz de análisis de medidas

sanitarias para la prevención de COVID-19

Fuente: elaboración propia basada en ONU HABITAT, 2020
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5.2 Recomendaciones para generar espacios incluyentes

Se requiere identificar los alcances de la implementación de la 
activación de dichos espacios para poder delimitar las acciones 

necesarias. En ese sentido, a continuación se retoman una serie 
de elementos que ONU HÁBITAT sugiere sean tomados en cuenta 
para procurar espacios públicos de calidad y con una adecuada 
funcionalidad para todas y todos. Lo ideal es que se pueda generar 
un diagnóstico a partir de la obtención de información mediante 
trabajo de gabinete y procesos participativos con las localidades, 
sin embargo, las investigaciones previas a las intervenciones pue-
den aportar información valiosa para la determinación de las ac-
ciones a emprender.

Dichas consideraciones se plantean en 5 dimensiones:

a) Usos, usuarias y usuarios: se busca conocer si el espacio es in-
clusivo y si es diverso en las actividades que ahí se desarrollan, así 
como en los diferentes horarios. 

b) Accesibilidad: conocer los medios de transporte mediante los 
cuales se puede llegar al sitio, si hay facilidades como rampas y 
pasos peatonales, cuáles son las normas de uso y si las personas se 
sienten bienvenidas a ocupar dichos espacios. 

c) Servicios, infraestructura y mobiliario: saber si en esta dimen-
sión se atienden las necesidades del barrio de forma inclusiva para 
hombres, mujeres y personas con discapacidades como es una ilu-
minación adecuada, botes para los residuos, señalización, bancas, 
entre otros.

d) Comodidad y seguridad: conocer si los espacios son disfrutables 
para las mujeres y hombres, a partir de diferentes elementos como 
pueden ser desde los sonidos y olores hasta sentirse intimidadas 
por ciertos comportamientos sociales que ahí se desarrollen, entre 
otros.

e) Medio ambiente verde: identificar si el espacio cuenta con una 
adecuada cobertura de vegetación y gestión del agua y de los resi-
duos (UN HABITAT, 2020). 1 

1 Para una mayor referencia, consultar la guía de ONU HÁBITAT, Public space site-specific assess-
ment: Guidelines to achieve quality public spaces at neighbourhood level, United Nations Human 
Settlements Programm 
2 Se sugiere consultar el documento completo para conocer con precisión sus fases de implementación.
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Aunado a los puntos anteriores y para favorecer que la voz de las 
mujeres sea escuchada y reflejada en las intervenciones urbanas 
y su posterior activación, la SEDATU desarrolló la metodología 
CIUATL2 , que provee una serie de pasos claros y puntuales para 
obtener información detallada sobre la manera en que las muje-
res, las jóvenes y las niñas, de diferentes niveles socioeconómicos, 
culturas o etnias, y que presenten algún tipo de discapacidad, per-
ciben su hábitat y la forma en la que eligen priorizar las interven-
ciones que deben realizarse.

Dicha metodología se inspira en hallazgos previos, pero se fortale-
ce al estar focalizada en la realidad de las ciudades mexicanas, en 
la diversidad de las mujeres, empleando el enfoque interseccional 
en su aplicación, considerando así las condiciones de existencia  de 
las mujeres indígenas, afromexicanas, y con discapacidad, y se ali-
nea puntualmente a las políticas públicas del país para atender de 
manera comprehensiva las problemáticas de la violencia machista 
y el feminicidio. 
La importancia de la aplicación de esta metodología radica en el 
reconocimiento de que los espacios públicos no son neutros, ya 
que ahí se reproducen relaciones básicas entre los géneros mati-
zadas por un entorno heteronormado y patriarcal, por tanto, tam-
bién allí, se inscriben los patrones básicos de violencia social. 

De manera cotidiana los entornos se han desarrollado con base 
en patrones masculinizados, por lo que es necesario hacer que la 
visión, necesidades y deseos de las mujeres y las niñas se vean re-
flejados en los entornos en los que de manera regular circulan y 
donde su diseño responda adecuadamente al tipo de recorridos 
múltiples que realizan. Para promover su posterior ocupación y 
apropiación, se requiere contar con herramientas de diagnóstico 
que permitan recoger su experiencia y vivencia al circular por ellos.  
Es importante procurar espacios públicos de calidad, inclusivos y 
que contribuyan a la resiliencia local.
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ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA UN PLAN DE ACTIVACIÓN

6.1 La gobernanza como elemento catalizador para la activación

Es importante que en el proceso de operación y activación de 
los espacios intervenidos por el PMU se “establezca una plata-

forma operativa y de gobernanza que permita diseñar, ejecutar, 
gestionar, monitorear y evaluar el [plan de activación]. El proceso 
de [activación] debe partir con una definición clara de la gober-
nanza que permitirá [generar un] liderazgo para el diseño, ges-
tión, monitoreo y evaluación de un plan, propiciando la coordina-
ción interinstitucional (ONU HÁBITAT, 2020:38)”.

Se debe tener presente que dentro de las reglas de operación del 
Programa de Mejoramiento Urbano, en su vertiente Mejoramiento 
Integral de Barrios, se considera la Modalidad Participación Comu-
nitaria. De acuerdo con las propias reglas de operación a través de 
esta modalidad se deberán realizar procesos participativos con el 
objetivo de dar acompañamiento social a equipamientos urbanos 
y/o espacios públicos que cumplan los criterios técnicos y socia-
les. Los Comités Comunitarios serán el órgano de participación y 
acompañamiento social del Programa, integrado de manera ho-
norífica por personas habitantes de las comunidades, electas de 
manera democrática en asamblea general, cuya participación se 
realizará a través de actividades comunitarias establecidas para las 
fases operativas.

Es importante tomar en cuenta algunas consideraciones para la 
operación de los Comités Comunitarios, esto con la finalidad de 
que las mujeres puedan tener una participación efectiva en dichos 
grupos. Para ello existen una serie de recomendaciones que se 
pueden consultar a detalle en el Anexo 1. 10 claves para integrar 
y operar un comité comunitario con perspectiva de género de 
esta guía, las cuales sugieren atender elementos como procurar 
la paridad de género entre las personas integrantes del Comité, 
otorgar espacios de participación a las mujeres, dar atención a sus 
necesidades, tomar en cuenta los horarios de las reuniones y que 
los espacios de encuentro permitan la realización de actividades 
de cuidado y supervisión como por ejemplo de infantes, procurar 
que las actividades de los Comités no deriven en cargas adiciona-
les desequilibradas para las mujeres (ver Anexo 1).

6
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También se recomienda considerar a otros grupos y actores socia-
les, usuarias y usuarios activos de los espacios intervenidos o que 
tengan interés en participar en el proceso de activación de dichos 
espacios, o bien que resulten aliadas y aliados para conseguir re-
cursos faltantes para la activación y operación de los espacios.

Es necesario considerar la diversidad de personas usuarias del es-
pacio público que pueden resultar beneficiadas (hombres, mujeres, 
niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapaci-
dad, personas de diversos orígenes étnicos) con la activación de los 
espacios. Por ello también es de gran relevancia definir claramente 
la imagen de lo que se espera con la activación del espacio interve-
nido y designar a la persona o grupos de personas responsables de 
dicho proceso, así como los mecanismos de toma de decisiones y los 
instrumentos de monitoreo de los grados de avance de las metas de 
activación del espacio.

Vale la pena destacar, la relevancia de establecer diversas vincu-
laciones con instituciones y grupos que pueden ser aliados en la 
obtención de recursos materiales, humanos y económicos para la 
operación y activación de los espacios. Se pueden generar conve-
nios marco o convenios específicos con instituciones de los tres 
niveles de gobierno (federal, estatal o municipal) o con institucio-
nes privadas u Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para así 
poder atender diversas dimensiones y áreas del proceso de acti-
vación y su implementación, observando siempre que se realice 
desde la perspectiva de género.

Se sugiere realizar un primer cuadro matriz para la descripción e 
identificación de las instituciones o grupos posibles con los cuales 
se pueden establecer acuerdos o alianzas (ONU HÁBITAT, 2020) en 
el marco del proceso de la activación del espacio desde la perspec-
tiva de género.
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Descripción de cuadro con los elementos básicos para 
identificación de actores relevantes en el proceso de activación

Fuente: elaboración propia basada en ONU HABITAT, 2020
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6.2 Diagnóstico situacional 

Para realizar un diagnóstico respecto a la situación que guarda 
el proceso de activación se propone responder una serie de 

preguntas que se describen a continuación:
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Para identificar dónde nos situamos respecto al proceso de 
activación de los espacios con perspectiva de género, es importante 
considerar los siguientes rubros para que a partir de este punto se 
puedan definir las acciones por realizar:

 

• Situación particular de la pandemia en el municipio, medidas 
implementadas y los efectos identificados en los grupos de 
mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayo-
res, personas de diverso origen étnico, personas con discapa-
cidad.

• Materiales necesarios para la activación: balones, redes, raque-
tas, libros, material médico, computadoras, hojas de papel, si-
llas, mesas, etc.)

• Recursos Humanos necesarios para la operación de los espa-
cios: persona vigilante, persona encargada de la recepción, 
personal médico, personal de enfermería, talleristas, personas 
orientadoras, abogadas y abogados, psicólogas y psicólogos, 
etc.

• Recursos Financieros necesarios para la operación de los es-
pacios.

• Actividades posibles para desarrollar en los espacios.

• Identificación de personas responsables de la activación

• Identificación de fuentes de financiamiento: OSC, institucio-
nes privadas, establecimiento de convenios de colaboración 
con instituciones gubernamentales, etc.
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6.3 Establecimiento del plan de activación

Se propone establecer las siguientes categorías para definir las 
acciones requeridas siempre tomando en consideración el 

diagnóstico elaborado previamente:

1. Efectos positivos previstos: corresponden al impacto deseado 
que se busca generar mediante las acciones.

2. Positivos no previstos: son externalidades asociadas al plan 
de reactivación y que no se tenían contempladas y que podrían 
generar un beneficio para la sociedad; estos se irán registrando 
conforme vayan sucediendo.

3. Negativos previstos: son los posibles efectos negativos que 
pueden suceder durante la fase de implementación, el propósito 
es reducirlos o evitarlos.

4. Negativos no previstos: se trata de amenazas externas que 
puedan surgir y que comprometan la implementación del proyecto 
(ONU HABITAT, 2020).

Una vez identificadas las actividades, y considerando el Convenio 
Marco de Coordinación del PMU, se deberán establecer y describir 
las acciones y áreas o personal responsable de ejecutarlas y dar se-
guimiento: actores públicos, privados y sociales que intervendrán en 
la implementación de cada acción necesaria, señalando los roles, 
aportes y compromisos de cada uno, así como los recursos necesa-
rios para su implementación (financieros, humanos, materiales, etc.).
Es importante identificar las acciones para desarrollar la operación 
de dichos espacios, si pueden financiarse con recursos propios del 
municipio o autogenerados y cuáles requerirán financiamiento 
externo, ya sea provenientes del Gobierno Estatal o Federal, o apo-
yos provenientes de otras instancias como apoyos extraordinarios 
(ONU HABITAT, 2020).

Se sugiere elaborar un cuadro matriz con la descripción y desglose 
de cada acción establecida para la reactivación y operación de los 
espacios intervenidos, indicando los presupuestos estimados y las 
posibles fuentes de financiamiento o apoyo (ONU HABITAT, 2020).
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Descripción de matriz con los elementos básicos para registro
de la identificación de fuentes de financiamiento

Fuente: elaboración propia basada en ONU HABITAT, 2020

Como parte de los recursos o apoyos externos y extraordinarios, se 
pueden considerar los siguientes:

• Asistencia técnica;
• Donación en especie;
• Renegociación y/o extensión de líneas 
• de crédito y otras fuentes privadas de financiación;
• Financiamiento no reembolsable;
• Financiamiento reembolsable;
• Alianzas público – privadas 

De igual manera, se puede englobar un conjunto amplio de insti-
tuciones que pueden ser aliadas para la implementación y opera-
ción de los espacios públicos integrando la perspectiva de género 
como pueden ser: instituciones públicas de los tres órdenes de go-
bierno, la cooperación internacional, la banca de desarrollo, univer-
sidades, el sector privado, fundaciones y ONG, redes nacionales o 
internacionales de municipios, entre otros actores.

Se sugiere elaborar una tabla con la descripción de dichos actores 
identificando la relevancia de su incidencia en la implementación 
del proyecto, y cuál sería su participación y compromiso como se 
muestra en el ejemplo (ONU HABITAT, 2020).
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Fuente: elaboración propia basada en ONU HABITAT, 2020

Descripción de matriz con los elementos básicos
de caracterización de actores relevantes para la activación

y operación de los espacios
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6.4 Actividades dirigidas a mujeres y niñas en los espacios

 

A fin de brindar una orientación sobre las actividades que pue-
den llevarse a cabo desde la perspectiva de género se propo-

ne la siguiente tabla, no sin antes mencionar que es indicativa 
más no limitativa:

3 En el Anexo 2. Identifica si tu espacio público o equipamiento tiene perspectiva de género, se 
ofrece una herramienta sencilla y clara para realizar este tipo de actividades. En nivel de análisis 
se puede ampliar, profundizando en cada uno de los elementos señalados. 
4 Se sugiere la metodología CIUATL desarrollada exprofeso por la SEDATU para su aplicación en 
ciudades mexicanas, en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/564931/VERSIO_N_
AMPLIADA_DE_LA_METODOLOGI_A_CIUATL.pdf
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Fuente: elaboración propia

También pudieran identificarse iniciativas y proyectos locales a los 
cuales se les pueda brindar visibilidad y apoyo, a la vez que contribu-
yan a la activación de los espacios y así beneficiar a más personas.

Se recomienda elaborar una hoja de ruta para la implementación 
de las acciones con una cobertura de los primeros 90 días. Deberá 
enlistarse las líneas de acción elaboradas previamente, así como 
los elementos importantes a los cuales se debe dar seguimiento 
para asegurar la eficiencia en la ejecución de las acciones (ONU 
HABITAT, 2020). A continuación, se muestra la siguiente tabla 
como referencia para la sistematización de la hoja de ruta.
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Descripción de matriz para la organización de hoja de ruta
para reactivación y operación

Fuente: elaboración propia basada en ONU HABITAT, 2020

Es importante realizar una adecuada difusión de las actividades en 
los diferentes medios al alcance como páginas de internet y redes 
sociales para un mayor éxito en las acciones para la activación de 
los espacios, atendiendo siempre las medidas sanitarias necesarias. 
Se recomienda buscar espacios de difusión de las actividades, que 
sean recorridos o consultados de manera específica por mujeres.

6.5 Implementación

Una vez tomadas las consideraciones antes mencionadas para contar con 
un Plan de Activación, es necesario establecer los mecanismos para que 

las actividades contenidas ahí, se lleven a cabo con el involucramiento de las 
áreas correspondientes y con sus responsabilidades claramente delimitadas.
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Fuente: Elaboración propia
* El contacto con el área de Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas, y en su caso, el Instituto 
de Planeación, debe ser permanente para conocer sobre el desarrollo de la obra. 
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CASOS DE ACTIVACIÓN EXITOSOS
AMABLES CON NIÑAS Y MUJERES

7.1 Espacios Programa de Mejoramiento Urbano 2019

ECATEPEC

PCA-15033EP007. Construcción de Parque “Embajada España-Em-
bajada Polonia”: construido en una de las colonias con mayor riesgo 
de violencia de género en el municipio. El espacio está muy ilumi-
nado, lo que ha cambiado la percepción de seguridad y facilita que 
mujeres y niñas usen y transiten por el espacio.

7
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MACUSPANA

PCA-27012EP004. Renovación de Malecón y Parque Pescadores: 
El lugar tiene mucha iluminación, lo que ha mejorado la percepción 
de seguridad, y por las noches hay niñas y mujeres paseando. Los 
fines de semana los puestos que venden artesanías o comida son 
de mujeres de la comunidad, lo que ha dinamizado su economía. 

NICOLÁS ROMERO

PCA-15060EP006. Construcción de Ágora y Espacio Público con 
cicloestacionamiento en Plaza "Estado de México". 

El testimonio de la Directora de DIF, Geraldina Meneses, encarga-
da del espacio, es que anteriormente era un deportivo semi aban-
donado, con alto índice de delitos y consumo de sustancias noci-
vas. Ahora es un espacio en el que participan niñas y mujeres en 
las diversas actividades que se ofertan, y además por las noches es 
un espacio bien iluminado, lo que ha mejorado la percepción de 
seguridad de la zona. 
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7.2 Espacios Programa de Mejoramiento Urbano 2020

REYNOSA, TAMAULIPAS

PCA28032EP004: Construcción de Módulo Deportivo. Colonia 
Humberto Valdez: construido en una de las colonias con mayor 
riesgo de violencia del municipio. Las vecinas del comité reconocen la 
diferencia entre el antes y después, el espacio pasó de ser un terreno 
baldío a tener un deportivo con buena iluminación y con múltiples 
actividades para la niñez y juventud, por lo que ahora pueden salir 
de noche o regresar de sus trabajos y caminar por la zona con mayor 
seguridad. Además, las bancas y mesas de picnic bajo techo son 
muy útiles para sentarse a esperar a la niñez, hacer algún trabajo 
pendiente o descansar.
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SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

PCA23008EP031: Centro Cultural Bellavista: Este nuevo espacio 
brinda una oferta de actividades artísticas y culturales para la niñez, 
lo que no existía antes en esta zona periférica de la ciudad de Playa 
del Carmen. La iluminación y la activación de esta zona, que ade-
más colinda con otro nuevo equipamiento PMU “Ciudad Juventud” 
han mejorado la percepción de seguridad de la zona, facilitando 
particularmente los accesos y salidas a un asentamiento irregular 
colindante, al crear un recorrido mas seguro para mujeres y niñas. 
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MORELIA, MICHOACÁN

PCA16053EP0021: Construcción de Centro de Bienestar La Aldea: 
Construido en una colonia con importante rezago social y econó-
mico, además de insegura, ha generado con la participación del 
Comité Comunitario actividades deportivas y culturales que dan 
opciones a la población, en especial a jóvenes y mujeres, que reco-
nocen la mejora en la percepción de seguridad. 
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El espacio público debe ser pensado, diseñado y enfocado en la 
diversidad de las personas que harán uso de él. Involucrar a las 

mujeres, niñas y niños desde el inicio del proceso de construcción 
podrá otorgar una mayor apropiación del mismo, y si su uso es en-
focado en estos sectores de la población, será una garantía que 
el espacio podrá ser utilizado por todas las personas. Algunas re-
flexiones y recomendaciones se presentan a continuación, a ma-
nera de conclusión para lograr el objetivo de esta Guía.

Pensar en el espacio público (calles, parques, áreas deportivas-cul-
turales, entre otros), también es pensar en cómo su diseño, organi-
zación y ocupación responde a arreglos culturales que en su ma-
yoría, reproducen situaciones de subordinación de las mujeres.

Los espacios han sido pensados, diseñados y construidos por y 
para un hombre sano que viaja ligero y sin personas a su cuida-
do. Por su parte, las mujeres han tenido que adaptar su tránsito, 
planear la ropa que se pondrán, ajustar los horarios, modificar las 
rutas que utilizarán, de acuerdo con la cantidad de iluminación de 
las calles, las condiciones de las b anquetas, si utilizarán transporte 
público, si cargan bultos o paquetes, si tienen a una persona a su 
cuidado, si utilizan carriola, silla de ruedas o andadera. A esto se 
adicionan otras condiciones de vida, como estar embarazada, ser 
adulta mayor o tener una discapacidad.  

Por ello es necesario abrir una reflexión sobre la vulnerabilidad di-
ferenciada y la vivencia de las mujeres en esos espacios.  Se debe 
visibilizar que para eliminar las desigualdades estructurales que 
viven las mujeres, es necesario proveer mejores condiciones para 
que habiten su entorno inmediato y su ciudad, con mejores y más 
eficientes espacios públicos, sistemas de transporte y seguridad, 
y con ello impulsar su desempeño educativo y laboral, su desen-
volvimiento en el espacio urbano y su forma de participar en la 
comunidad.

REFLEXIONES FINALES 8
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Fuente: elaboración propia

Con ello se  estaría favoreciendo cabalmente su derecho a la ciu-
dad, estimándolas no sólo como usuarias, sino como ejes de la pla-
neación y el diseño, con suficiente control e influencia para que los 
espacios respondan a sus necesidades.  Aunado a lo anterior, debe 
reconocerse que las mujeres son quienes en su mayoría, dinami-
zan el espacio, se organizan y convocan a otras personas a contri-
buir al cuidado del entorno, considerarlas en el proceso de diseño 
y construcción, no solo es justo sino que es una deuda que se tiene 
con ellas, al ser agentes de cambio en el espacio. 

Cuando hablamos de Desarrollo Urbano, los elementos antes men-
cionados tienen que ser ejes transversales de análisis. Por ello, es 
necesario que las personas involucradas en los procesos de diag-
nóstico, diseño, planeación, ejecución, operación y activación de 
espacios públicos de todos los niveles de gobierno, cuenten con 
herramientas sencillas y útiles que les posibiliten recuperar infor-
mación sensible al género y a las vivencias y problemáticas que 
enfrentan particularmente las mujeres. En ese sentido, esta Guía 
es una herramienta para facilitar la identificación de necesidades y 
las posibles alianzas con diversas instituciones que pueden aportar 
recursos de diversos tipos para lograr una activación óptima de los 
espacios públicos, tomando como filtro de análisis los requerimien-
tos de las niñas y las mujeres para hacer espacios más incluyentes:  
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Aunado a lo anterior, para ser consideradas como Ciudades Género 
Igualitaria, estas deben:

• Crear mecanismos para dar voz a las mujeres, recuperar sus ex-
periencias y garantizar su seguridad y bienestar. Asegurando la 
diversidad en este ejercicio. 

• Contar con herramientas para recabar sus necesidades, y con 
ello eliminar la brecha de conocimiento sobre lo que se requie-
re hacer para que un espacio público sea inclusivo.

• Generar, recopilar y analizar datos desagregados sobre el espa-
cio público, no sólo por sexo, también por edad, etnia, discapa-
cidad, nivel socioeconómico, atendiendo el enfoque de Inter-
seccionalidad.

• Indagar sobre las características que hacen que los espacios 
públicos sean confortables y seguros para mujeres y niñas. 

• Anteponer métodos participativos que sean sencillos de apli-
car, pertinentes para el contexto y útiles para el análisis.

Para poder cumplir con el objetivo de generar espacios incluyentes 
para todas las personas, de acuerdo con el Centro de Conocimien-
to URBACT de la Unión Europea, algunas categorías que ayudarán 
a identificar la manera en la que una ciudad se vive diferente sien-
do hombre o mujer, son:
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1. Accesibilidad 
2. luminación adecuada
3. Flujo de actividades en la calle, vitalidad como resultado de interac-

ciones diarias
4. Combinación de funciones, usos mixtos (actividades sociales, 

culturales, comerciales, servicios, habitacional, áreas verdes)
5. Mujeres y niñas involucradas en el (re) diseño de barrios, calles 

y parques
6. La seguridad como punto focal (rutas claras, señalizadas y visibles)
7. Transporte digno y con rutas trazadas apropiadamente.

Esperamos que esta Guía sea un punto de partida para contribuir 
a la mejora constante de los procesos de participación, uso y apro-
piación de los espacios públicos. Que con esta guía se ponga a las 
mujeres y niñas al centro del diseño de los espacios y sean consi-
deradas en todo el proceso constructivo; y que finalmente la iden-
tificación de sus necesidades se refleje en la calidad y eficiencia de 
la obras, a fin de que los espacios públicos estén destinados para 
el uso y aprovechamiento de todas las personas..

Un esquema multifactorial de los espacios públicos género 
conscientes e igualitarios, que deben ser atendidos durante 

todo el proceso constructivo:
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RECURSOS ADICIONALES RECOMENDADOS

CURSOS

Yo sé de género 1-2-3: Conceptos básicos de género; Marco internacional 
para la igualdad de género; y Promoción de la igualdad de género en el 
sistema de la ONU. 
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/?lang=es

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la igualdad de género
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/?lang=es

Programa insignia Ciudades y Espacios Públicos Seguros para 
Mujeres y Niñas
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/ciudades-
seguras/?lang=es

ABC de la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos de las 
Mujeres
http://formacion.virtual.dif.gob.mx/cursos/curso_perspectiva_de_genero.html
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Género y Derechos de las Mujeres para Estrategias en Territorio
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/capacitacion-en-materia-de-
igualdad-sustantiva

¡Súmate al protocolo!
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/

VIDEOS

Medidas para la igualdad. Consejo Nacional para prevenir la 
Discriminación
https://www.youtube.com/watch?v=o_bw8fje0zI

Historia del feminismo en 10 minutos. 
https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g

¿Qué es interseccionalidad? 
https://www.youtube.com/watch?v=hBaIhlmM3ow

Las ciudades tienen género y sí, es masculino: la arquitecta Zaida Muxí 
lo explica
https://youtu.be/eEa-dp7d4eI

Urbanismo y perspectiva de género. Ana Falú
https://youtu.be/8XICAheuEE8 

Ciudad grande
https://youtu.be/YnqHdquwV9k

Manifiesto por El Derecho a la Ciudad de las Mujeres
https://youtu.be/bgJb--xvvW0

Espacio urbano y género: El derecho a la ciudad
https://youtu.be/5c1-e8odyHc

LECTURAS

Ley General para la Igualdad entre Mujeres Y Hombres.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW).

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia 
contra la Mujer (Belem Do Pará).

Igualdad de género e interculturalidad: enfoques y estrategias para 
avanzar en el debate. PNUD. 

Manifiesto por el Derecho a la Ciudad de las Mujeres.

Feminismo para principiantes. Nuria Varela. 

Muerte y vida de las grandes ciudades. Jane Jacobs.



38

ANEXO 1
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ANEXO 2

10 claves para integrar y operar un comité comunitario con perspectiva de género
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ANEXO 3

Instancias aliadas y necesidades de las mujeres en espacios y equipamientos
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ANEXO 4

Actividades por dimensión
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