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Where to walk women?
Routes and fears that limit women’s experience in the center of 
Recife, Pernambuco, Brazil

Lúcia de Andrade Siqueira

Abstract

It is ordinary sentence in studies of national and international research that women 
feel more fear than men in public space. The fear of violence towards them or their chil-
dren or even the simple feeling of insecurity are presented as limiting the use of public 
spaces, resulting in female collective” standards “ of times and locations allowed in the 
city. Based on the argument of fear can be seen as a social or as a urban issue, theorists 
and scholars who produced reflections of fear in the public space were highlighted. In 
general, besides the environmental characteristics of the space, these authors relate the 
insecurity feeling to the way that public space is used: surveillance presence, activities, 
maintenance and flow of people in space. Focusing on women, understood that fear of 
women in public space is one more expression of patriarchal society. Whether through 
the androcentrism of studies and urban planning, whether by the sense of vulnerability 
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of the male figure, the life experiences or some secondary information, the women fear 
in public space is a result of men domination over women still existing in our society. 
This work on the assumption that the experience of women fear in public space is in-
fluenced by the relationship between the spatial aspects and the social. That said, we 
sought to understand how this relation occurs and how that influence in the experience 
of women fear in public space through investigative exercise that came from a national 
and international theoretical framework and the contextualization through empirical 
research in Recife’s downtown.

Key Words 
Public space, fear, violence - women, urban violence

Dove camminano le donne? Percorsi e paure che limitano le esperienze 
delle donne nel centro di Recife, Pernambuco, Brasile

é una affermazione comune nella ricerca nazionale ed internazionale che le donne 
avvertano più paura degli uomini nello spazio pubblico. La paura della violenza nei loro 
confronti o verso i loro figli o anche la semplice percezione di insicurezza sono rappre-
sentati come cause principali responsabili della limitazione dell’uso degli spazi pubblici, 
che definiscono conseguenti “standard” femminili collettivi nella frequentazione dei lu-
oghi e dei tempi di uso della città. Sulla base del tema della paura, che può essere visto 
come un problema sociale o urbano, si illustrano i principali teorici e studiosi che hanno 
prodotto riflessioni sulla paura nello spazio pubblico. In generale, oltre alle caratteris-
tiche ambientali dello spazio, questi autori si riferiscono alla percezione di insicurezza 
che deriva dal modo in cui lo spazio pubblico viene utilizzato: la presenza di sorvegli-
anza, le attività, la manutenzione e i flussi di persone. Concentrando l’attenzione sulle 
donne, si comprende che la paura delle donne nello spazio pubblico è un’altra espressi-
one della società patriarcale. Sia attraverso l’androcentrismo degli studi urbani e della 
pianificazione, sia per il senso di vulnerabilità della figura maschile, le esperienze di vita 
o alcune informazioni secondarie, la paura delle donne nello spazio pubblico è il risul-
tato della dominazione degli uomini sulle donne ancora esistente nella nostra società. 
Questo lavoro si fonda sul presupposto che l’esperienza della paura delle donne nello 
spazio pubblico è influenzato dalla relazione tra aspetti spaziali e sociali. Detto questo, 
abbiamo cercato di capire come si sviluppa questa relazione e come questa influenzi la 
paura delle donne nello spazio pubblico, attraverso le analisi derivate dal quadro teori-
co nazionale e internazionale e mediante la contestualizzazione attuata con una ricerca 
empirica sviluppata nel centro di Recife.

Parole Chiave
Spazio pubblico, paura, violenza sulle donne, violenza urbana
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¿Por dónde caminan las mujeres?
Caminos y miedos que limitan la experiencia de mujeres en el 
centro de la ciudad del Recife, Pernambuco, Brasil.

 Lúcia de Andrade Siqueira

“Eso no es hora de estar fuera en la calle”, era una de las frases de mi abuela cuando 
empezaba a anochecer. A pesar de parecer chistosa, la recomendación era siempre aca-
tada y la visita finalizada. Al fin, para una mujer con más de 80 años, que cuando joven 
solo iba en la calle bajo la protección de un hombre, realmente ver una joven ir sola por 
las calles era algo preocupante. 

Por mucho tiempo el habla de Doña Oneide era apenas un recuerdo, pero, al desar-
rollar un trabajo con el tema Ciudad Segura para las Mujeres1 fue posible constatar que 
las preocupaciones de ella no eran cosas del siglo pasado. Con mayor o menor inten-
sidad, la calle, la oscuridad, la presencia masculina, el miedo del espacio público eran 
constantes en el cotidiano de muchas mujeres y afectaban la condición de movilidad 
en la ciudad y de acceso a algunos derechos, como a la educación. “Muchas (mujeres) 
que precisan trabajar optan por no estudiar, porque alegan no poder llegar en casa por 
la noche, a causa de la oscuridad y de los riesgos que la involucra. Lo que compromete 
totalmente su vida” (Folha de Pernambuco, 2014).

En los trabajos de urbanización de favelas y diagnósticos rápidos enfocados en la sen-
sación de inseguridad2, se puede constatar que en número, las mujeres siempre fueron 
mayoría, y entre las discusiones de las propuestas urbanísticas y arquitectónicas eran 
puestas subliminarmente a la temática violencia. El miedo de la violencia para con ellas 
o con los hijos o mismo la simple sensación de inseguridad era limitante de uso de espa-
cios, acarreando en “normas” colectivas femeninas de horarios y sitios permitidos den-
tro de las comunidades. Tales normas reflejaban en las propuestas o mismo oposición a 
algunas intervenciones urbanas.

Estudios e informes de organizaciones internacionales como ONU Mulheres y la Ac-
tionAid reafirmaban las hablas anteriores al poner el miedo como un limitante de uso 
de espacios públicos, acarreando en “normas” colectivas de horarios, bien como sitios 
“permitidos” o “prohibidos” en determinadas partes de la ciudad. Pero, ¿qué elementos 
influyen en el miedo de la mujer en el espacio público de forma a interferir en el acce-
so a la ciudad? ¿Serían algunas características físicas del sitio? ¿Sería la presencia de 
determinadas personas? ¿La cultura de una sociedad también podría influenciar esas 
normas? 
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La mujer y los estudios urbanos. 

Estudios y pesquisas presentan diferencias entre mujeres y hombres en el acceso a la 
ciudad y apuntan la construcción sobre el lugar y el papel de las mujeres y hombres en 
la sociedad como una de las causas de esas diferencias (Dymén y Ceccato, 2012; Ornat y 
Silva; 2007). Esto porque, a pesar de todas las conquistas femeninas, las mujeres toda-
vía tienen mayor responsabilidad para con las llamadas actividades reproductivas, tales 
como cuidar de los niños y ancianos y los quehaceres domésticos (Dymén y Ceccato, 
2012). 

Tales pesquisas cimientan el argumento de Calió (1997) sobre la importancia de la 
introducción de la cuestión “división sexual del trabajo” en la planificación urbana. Par-
tiendo del entendimiento de que las mujeres y los hombres vivencian los problemas de 
la vida urbana de forma distinta, debido atribuciones de la vida doméstica y del trabajo. 
Pero, la autora pone la dificultad de los estudios urbanos en hacer una lectura sobre 
la condición de la mujer en la ciudad. Las divisiones espaciales venidas de las cuestio-
nes demográficas, económicas, culturales y políticas fueron durante años elegidas como 
prioritarias en los análisis urbanos, lo que se generó cierta “invisibilidad” de las mujeres 
en la multitud urbana. “La ciudad pasó a ser una aglomeración de individuos asexuados, 
sometidos a un punto de vista global – es decir: masculino - que no viven en otras rela-
ciones sociales entre si mismos, que no sean las de clase” (Calió, 1997). 

Así como Calió (1997), Tavares (2012) resalta la ausencia en los estudios urbanos del 
debate sobre las desigualdades de género en las ciudades. La autora 
afirma que el tema es muy reciente, “casi inédito”, pues no ha tenido 
relevancia últimamente entre pesquisidores y urbanistas. Y añade al 
afirmar que en el debate político sobre el derecho a la ciudad, el dis-
curso preponderante cuando considerada la dimensión del género, 
está relacionado al derecho a las políticas públicas como puestos de 
salud, escuelas y guarderías. Es decir, como afirma Costa (2013), el 
uso de la calle, del barrio y de la ciudad por las mujeres, todavía hoy 
está muy relacionado al papel de gestora del hogar, o sea, la utiliza-
ción de las estructuras de educación, salud, alimentación y subsis-
tencia del grupo familiar. En este sentido, el espacio privado de la 
casa es extendido para el público. 

Pero, a los pocos, el escenario va siendo cambiado. En dirección 
contraria de esa visión hay en Brasil cinco iniciativas que merecen 
ser citadas, el grupo “Arquitectas Invisibles”, el blog FeminismUrba-
na, sito web Olga, el Grupo de Estudos Territoriais– GETE de la Uni-
versidade Estadual de Ponta Grossa y el Núcleo de Estudios Espaço 
y Género - NEG da Universidade Federal de Pernambuco. En común 
las iniciativas visan divulgar y rescatar el papel de las arquitectas y 
urbanistas en su campo de trabajo, reunir y desarrollar pesquisas y 

Fig. 1 - Le Modulore 
(fuente: Fuente: http://www.educ.
fc.ul.pt) Tavares (2012) afirma que 
ese cuadro es resultado de la lógica 
androcéntrica que permea el mundo 
profesional y la propia práctica de 
las (los) arquitectas (os) y urbanistas. 
Producto del enraizamiento hasta hoy 
de los presupuestos modernistas que 
fueron motivados bajo la óptica de 
clases en detrimento a las cuestiones 
como etnia y género. El hombre-tipo, 
el hombre padrón como medida de 
referencia.
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estudios sobre la relación entre la mujer y el medio urbano y elevar el nivel de la discu-
sión sobre femineidad en los días de hoy.

Pero si en el campo de la arquitectura y urbanismo la producción sobre género y ciu-
dad es exigua, en la geografía se percibe un mayor acúmulo de reflexiones y estudios 
referentes a la temática de la mirada femenina sobre la ciudad a través de la geografía 
feminista. Teniendo como foco la relación entre espacio y género, ese subcampo de la 
geografía, surge como una reacción contra el androcentrismo de la geografía oficial, que 
ponía el hombre como protagonista, excluyendo las mujeres en el medio geográfico. En 
este artículo, listamos teóricas de ese subcampo del conocimiento que cumulan refle-

Fig. 2 - Arquitectas invisibles 
(Fuente: https://www.facebook.com/
arquitetasinvisiveis)

Fig. 3 - Núcleo de Estudos Espaço e 
Gênero – NEG. (Fuente: https://www.
facebook.com/neg.ufpe/?fref=ts)

Fig. 4- Ilustración de Gabriela Shigihara 
para el sitio web Olga. (Fuente: http://
thinkolga.com/chega-de-fiu-fiu/)
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xión sobre el tema el miedo de la mujer en el espacio público. 

El miedo de la mujer en el espacio público bajo la mirada de la geografía 
feminista.

Es sentencia corriente en estudios y pesquisas nacionales e internacionales que las 
mujeres sienten más miedo que los hombres en el espacio público. Valentine (1989) en 
su trabajo The geography of women’s fear afirma que el miedo de la mujer en el espa-
cio público está asociado a la sensación de vulnerabilidad física en relación al hombre, 
principalmente el miedo de la violencia sexista. Para la autora, las mujeres aprenden a 
percibir el peligro de hombres desconocidos en espacios públicos a pesar de que el ries-
go de violación es mayor en casa y por hombres conocidos.

La pesquisidora afirma que desde la infancia la mujer es presentada al miedo, expuesta 
a “reglas” que determinan un control espacial de las actividades femeninas en el espacio 
público. Transmitido por los padres y establecido por la sociedad, el espacio seguro para 
la mujer es el espacio privado, la casa, diferente de los chicos que son presentados desde 
luego al mundo público3. Muchos de esos consejos exponen a tener cuidados con los 
hombres en las calles, o en determinados ambientes. 

La media también tiene un papel fundamental en la forma que es construida la rela-
ción entre miedo y la imagen de la ciudad, o de espacios específicos de la ciudad para 
la mujer. Películas, tele diarios, periódicos traen la imagen de la mujer frágil y siempre 
vulnerable en el espacio público, principalmente en relación a crímenes sexistas. Un 
ejemplo son las figuras que ilustran la materia de dos diferentes medios de comunica-

 
Fig. 5- Modelo de local y situación 
peligrosa para la mujer en el espacio 
público. (Fuente: Revista Carta Capital.)
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ción sobre la pesquisa Cidade Segura para as Mulheres de ActionAid Brasil (figuras 5 y 
6).

Pain (2000) añade a los argumentos de Valentine que las relaciones sociales que ope-
ran en espacios particulares y los lugares están más ligados al miedo del crimen de que 
del carácter físico particular de los ambientes. Y así, introduce la cuestión del miedo y la 
identidad y exclusión social y espacial.

Para la autora las evidencias muestran que hay crímenes violentos que son específicos 
para determinado género, edad y grupo étnico. Es la violencia discriminatoria que tie-
ne como blanco cuestiones sociales y/o identidad política. Además de eso, afirma que 
diferentes formas de asedio pueden o no generar miedo, de acuerdo con la naturaleza y 
el o contexto del incidente, pero cuando experimentados frecuentemente, esos abusos 
pueden reforzar la exclusión espacial.

La cuestión de la temporalidad también parece influenciar en el uso del espacio pú-
blico por la mujer. Por la noche, como constató Valentine en su pesquisa, las mujeres 
expresan tener miedo de todos los lugares mientras que en el período diurno, ellas iden-
tifican lugares aislados específicos como asustadores.  Esto no ocurre apenas por la po-
sibilidad de la reducción de la visibilidad, pero debido a la naturaleza de los cambios del 
espacio público, que por la noche muchas veces pasa a ser dominado por los hombres. 
Y esa dominación no se da solo por la apropiación numérica del espacio, pero a través 
de un comportamiento agresivo que intimida las mujeres. Como por ejemplo, el asedio 
verbal o físico.

En la pesquisa Cidades Seguras para Mulheres realizada por ActionAid Brasil4, expone 
relatos que reafirman el argumento de Valentine y Pain, como la presencia masculina 

Fig. 6- Falta de luz adecuada en las 
calles es entrabe a la locomoción de la 
población femenina (Fuente: Jornal 
Folha de Pernambuco (18/09/14)
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y la temporalidad como potenciadores del miedo femenino en el espacio público y las 
consecuentes restricciones de su movilidad en la ciudad. La pesquisa apunta otros pun-
tos más: locales específicos del miedo (plazas y paradas de autobús) y las condiciones 
de su mantenimiento. De esa forma levanta la siguiente cuestión: ¿El espacio y sus ca-
racterísticas ambientales también no influencian en el miedo de la mujer en el espacio 
público?

La búsqueda de la seguridad y sus características ambientales

El foco en las características ambientales y su relación con el miedo del crimen en el 
espacio público no es reciente. La creencia en la relación entre las configuraciones físico
-espaciales y la ocurrencia de determinados delitos, tuvo como marco inicial la Escuela 
de Chicago, en la década de 20. Segundo Souza y Compans (2009), la Escuela trae una 
nueva reflexión sobre el papel del espacio en el comportamiento psicosocial de los indi-
viduos y de la colectividad.

En la década de 60 ocurrió un cambio en el foco del análisis de la criminalidad y el local 
del crimen pasó a tener la atención especial en la busca de los eventos criminales. Barros 
(2012) coloca que “la localización del crimen surge como un elemento de importancia 
primaria en la evaluación de la criminalidad, como también en la busca de formas de 
prevención del crimen, que tiene en planeamiento urbano, en la arquitectura y análisis 
de los espacios, otra manera de trabajar.” Así, las teorías sobre la manipulación del es-
pacio como forma de prevenir y/o reducir la criminalidad y la sensación de inseguridad 
dio origen a teorías, estudios e intervenciones.

El libro The Death and Life of Great American Cities de Jane Jacobs es un marco re-
ferencial que influenció diversos estudiosos del tema hasta hoy. Publicado en la década 
de 60, la obra relaciona a la seguridad la presencia de personas y la variedad de usos 
en el espacio público, o sea, la seguridad en una calle está relacionada a la capacidad de 
infraestructura que esta posee para recibir desconocidos. Así, elige tres principios para 
una calle segura: la existencia de ojos de la calle, la presencia de elementos atractivos y 
la garantía de diversidad de usos. 

En 1971, Ray Jeffery defendió que el diseño urbano es una herramienta para la reduc-
ción de los delitos de oportunidad (Crime Prevention Though Environmental Design- 
CPTED). Ray (2003) define el CPTED como un conjunto de estrategias de aplicación 
práctica de prevención contra el crimen que busca reducir las oportunidades de delito 
de oportunidad5 bien como la reducción del miedo de la comunidad aumentado la cohe-
sión comunitaria. 

La misma autora lo clasifica en dos generaciones, la primera tiene como marco la obra 
de Jeffery, compuesta por cuatro conceptos: control natural de los accesos, vigilancia 
natural, manutención y refuerzo territorial. La segunda generación incorpora tanto los 
aspectos físicos como sociales del ambiente y así, ofrece la posibilidad de un nuevo en-
foque: la construcción de comunidades que bebe del legado de Jane Jacobs. Ambas, 
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tienen como base la Teoría de la Decisión Racional, que explica que la ocurrencia del 
hecho delictivo está relacionada al análisis de costes y beneficios hecha por el infractor 
que lleva en consideración tres variables ambientales: la situación favorable, una vícti-
ma vulnerable y su motivación. 

En la misma década, Oscar Newman en su obra Defensible Space, afirmó que la res-
tricción de accesos de extraños a un determinado local y su vigilancia potencializan la 
seguridad del mismo. Para el arquitecto las calles abiertas, de libre tráfico, eran más 
propensas a la ocurrencia de criminalidad de que las calles cerradas donde el acceso 
era más restricto. El sentimiento de vigilancia, el control de los habitantes de las áreas 
compartidas y/o públicas que podría ser obtenido a través del diseño urbano con la 
jerarquización de dominios territoriales establecidos entre el público y el privado, en la 
delimitación rígida entre los territorios. 

Bill Hillier (1988), en su texto Against Enclosure, critica los espacios cerrados, la idea 
de cierre-repetición-jerarquía que se volvió, segundo él, en determinado momento de 
nuestro pasado reciente, una especie de estilo internacional de diseño urbano. El autor 
asegura que los espacios cerrados no son la respuesta para el problema urbano, pero 
el problema en si mismo. Su uso indiscriminado puede crear espacios fragmentarios, 
ininteligibles y subutilizados que pueden aumentar la vulnerabilidad de estos espacios 
a ciertos tipos de crímenes.

Para el autor, cuanto mayor la presencia natural de personas, más el espacio será vigi-
lado naturalmente. Cuanto más sea el espacio integrado y movimentado, menor será la 
potencialidad de la ocurrencia del acto criminoso. Nadie siente la necesidad de cuestio-
nar extraños pasando en una calle. Al contrario, su presencia natural aumenta el sentido 
de seguridad.

Actualmente, medidas de prevención al crimen a partir del diseño urbano y gestión 
del ambiente, son utilizadas por diversas instituciones en todo el mundo como la ICA 
(International CPTED Association) y Fundación Paz Ciudadana – Chile6. En Brasil, la 
relación entre espacio y criminalidad y la utilización del diseño urbano como forma 
de prevención a la  violencia viene ganando espacio. La inclusión del tema en el Pacto 
pela Vida – Plan Estadual de Seguridad Pública de Pernambuco, Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) e intervenciones urbanas como en el 
proyecto Dias Melhores en Bahia son ejemplos. 

A pesar de la importancia de esas iniciativas, son pocos los trabajos que el recorte de 
género está presente. La  ONU Mulheres viene desarrollando acciones en América La-
tina que utilizan instrumentos de diagnóstico e investigación do CPTED como punto de 
partida para la discusión del acceso a la ciudad por las mujeres y la relación con la sensa-
ción de inseguridad. Pero, las acciones son puntuales y no se detecta todavía iniciativas 
estructuradoras de planeamiento urbano con el foco en la mujer.

Presentada la base teórica que cementa el objeto de ese estudio, se partió para la inves-
tigación  empírica, con el intuito de contextualizar la experiencia del miedo y a partir de 
ahí establecer un diálogo con la base teórica.
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El proceso metodológico de la pesquisa empírica

El camino para la investigación fue basado en las hipótesis de que o medo da mujer 
en el espacio público constituye un límite en su acceso a la ciudad y es producto de las 
relaciones entre aspectos espaciales y sociales del ambiente. Pero, ese límite impuesto 
por el miedo no se presenta de forma homogénea para todas las mujeres, él puede variar 
de acuerdo con la renta, edad, ciclo de vida y victimización.

Como instrumento de pesquisa utilizamos el cuestionario abierto, que nos permitió 
obtener un número variado de informaciones sobre el tema en cuestión, además de la 
posibilidad de respuestas más representativas y fieles a la opinión del inquirido. La di-
vulgación y relleno del cuestionario fue hecho por internet (red social y e-mail), a partir 
de la invitación a personas conocidas con la solicitud que esas repasen para su red de 
amistades7.

 La contextualización fue obtenida a través del recorte territorial, el centro del Recife, 
más precisamente los barrios de São José, Santo Antônio y Recife. Ubicados en la plani-
cie costera, implantados en la desembocadura del Río Capibaribe, siendo los primeros 
barrios de la ciudad, por donde el municipio se desarrolló. Las características tipológi-
cas y morfológicas históricas acercan los tres barrios y posibilitan alguna identidad en 
los usos y recorridos, bien como en los atributos urbanísticos. 

El territorio escogido representa un ejemplo clásico de espacio urbano, donde se en-
cuentra una “yuxtaposición de diferentes usos de la tierra, cuyas partes (fragmentos) 
estarían debidamente articuladas con el todo e vice versa a partir de los flujos cotidianos 
de mercadorías, personas, etc.” (Côrrea, apud Queiroz y Lacerda, 2005). Esa mezcla de 
significados, usos y actividades permite explorar las diversas visiones (de usuarios, visi-
tantes y habitantes) sobre un mismo territorio y donde se puede analizar la experiencia 
del miedo y posibles estrategias de enfrentamiento basado en la experiencia vivida, en 
las informaciones secundarias y en las características ambientales que se encuentra en 
el centro da ciudad. 

El foco del trabajo es el miedo de la mujer en el espacio público, sin embargo, el sujeto 
mujer al cual nos referimos no es definido apenas por el ser biológico, este sujeto es 
producto de la construcción social del femenino y del masculino que atribuye a esos su 
papel en la sociedad. Siendo así, un sujeto definido no apenas por las mujeres, pero tam-
bién por los hombres, lo que llevó a definir los dos grupos como objetos de la pesquisa. 
Para que la visión no sea dicotómica entre el miedo de la mujer y el miedo del hombre 
en el espacio público y no huya al objeto de estudio, se utilizó la técnica proyectiva8. En 
este caso fue presentado al participante, como estímulo, una situación incompleta y so-
licitado a él que la completara. En el caso de esa pesquisa, la indicación de un recorrido 
para una joven turista. 

La elección por una mujer joven fue basada en el argumento de Pain (2000) de que 
hay crímenes violentos que son específicos para determinada edad y que el miedo del 
crimen sexista está asociado a las mujeres más jóvenes. Además de eso, por ser turista, 
u otro punto de fragilidad de esa mujer, es el desconocimiento del territorio del ejercicio 
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de investigación. Luego, estereotipo de una mujer vulnerable en el espacio público. 
Debido a la estructura del instrumento de pesquisa, para análisis de los dados fueron 

utilizados el método cuantitativo y el método cualitativo. El primero, se destinó a cues-
tiones de proposición múltiple del cuestionario, donde las respuestas fueron decodifi-
cadas y cuantificadas generando los resultados sobre el perfil de las/los participantes, 
su condición de victimización e informaciones secundarias sobre los tipos de violencia 
sufridos por terceros en el centro do Recife. 

Para las cuestiones de disertación, se buscó una técnica de análisis que garantiera la 
integridad de los datos y así se optó por la Similarity Structure Analysis – SSA, ejecutada 
con el auxilio del programa HUDAP9, por presentarse adecuada a ese propósito. 

La muestra contemplada en la pesquisa se constituye de 73 personas (47 mujeres y 26 
hombres), la mayor parte residentes de Recife, con edad entre 30 y 39 años, solteros (as) 
y sin hijos, con renta entre 4 SM y 10 SM y post-graduados (as).

¿Y por dónde y cómo deben andar las mujeres en el centro del Recife? – 
Consideraciones finales.

Transitar en el universo de la ciudad con la mirada femenina con foco en el miedo del 
espacio público es un tema desafiador y apasionante. Comprender por donde andan las 
mujeres, como andan y el porqué de las escojas de esos caminos se mostró un ejercicio 
de investigación desafiador y necesario.   

Volverlo visible o invisible, intentar comprender las diferencias sobre como las muje-
res y los hombres vivencian los problemas de la vida urbana (Calió, 1997) es una tarea 
necesaria e importante en la construcción de ciudades más igualitarias. 

Los resultados muestran que la forma de orientación en el espacio público es distinta 
para mujeres y hombres. Lo que fortalece la afirmativa enunciada en el inicio de ese 
trabajo, de que la mirada de la mujer sobre el espacio público tiene como presupuestos: 
una diferente percepción del mismo. .  

La constatación de esta diferencia puede ser explicada en las diferencias forjadas por el 
papel de la mujer y del hombre en la sociedad, presentando una correspondencia en los 
tipos de desplazamientos en la ciudad (Dyme’n y Ceccato, 2012; Ornat y Silva, 2007). 
Las mujeres, generalmente responsables por las actividades reproductivas (cuidar de la 
familia), escogen las oportunidades de trabajo cerca de la residencia y son propensas al 
viaje en cadena, lo que significa que cuando ellas viajan, ellas tienden a tener varios pro-
pósitos y varios destinos dentro de un viaje. El destino del hombre, el proveedor de la 
familia, no es en cadena, es puntual, su referencia en la ciudad son los puntos, el edificio. 
Las mujeres el puesto de salud, la escuela, el hospital, la compra de comida y ropas, en 
aquella calle, cerca de aquella plaza. 

Así, se presupone que las opciones femeninas tuvieran recorridos más internos al ele-
gido, con más detalles en la discreción del camino y por eso más  conocimiento del cen-
tro como local de comercio y servicios. 
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Además de eso, las respuestas indicaron que camino seguro para las mujeres es el 
camino con muchas personas circulando. Locales de diversas actividades, en algunos 
casos con menor infraestructura para recibir los peatones como aceras mal conserva-
das, muchos vendedores ambulantes obstruyendo la circulación, pero lo importante es 
la presencia de gente circulando, también llamados de vigilantes naturales. Lo que cor-
robora con el argumento de que cuanto mayor la presencia natural de personas, más 
el espacio es vigilado naturalmente y mayor será la sensación de seguridad. (Jacobs, 
2000; Hillier, 1988). 

En sus recomendaciones sobre los sitios que deben ser evitados, las mujeres demues-
tran preocupación con cuestiones espaciales y sociales, calles sin iluminación y de cuan-
tidad de personas circulando en ella. La asociación entre estas dos recomendaciones: 
evitar calles vacías y sin iluminación, fortalece el argumento sobre la importancia de la 
iluminación, pues trae el confort para las personas que andan en las calles y proporciona 
la “multiplicación de los ojos”, pero que de nada servirá si no hay personas trafagando 
en ellas. (Jacobs, 2000).

La búsqueda por andar en calles más movidas lleva las mujeres a expresaren un com-
portamiento más defensivo al patrimonio, recomendando comportamientos como an-
dar con la bolsa junto al cuerpo, no exponer objetos de valor y andar deprisa.

Figura 7- Caminos seguros para as 
mujeres (Fuente: Prefectura de Recife, 
adaptado por la autora.)
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Es importante destacar las recomendaciones para la utilización del transporte público 
o taxi. Tales recomendaciones refuerzan el argumento de Taylor (2011) sobre el miedo 
de la violencia como elemento de restricción del movimiento de la mujer en la ciudad, 
limitando el uso de los espacios públicos. 

Además de eso, resaltamos la recomendación sobre no andar sola, buscar la protección 
en la compañía de otro, recurso también revelado en las pesquisas de Valentine (1989). 
Pero, esa autora especifica el tipo de compañía, el hombre, lo que refuerza la idea del 
espacio heterosexual de género. En nuestra muestra quien sería la compañía no fue ex-
plicitado, pero lo que podemos concluir es que la sensación de vulnerabilidad femenina 
disminuye con la presencia, con la protección de la compañía en el andar del espacio 
público. 

Es interesante notar que cuando se habla en recomendación de seguridad para la mu-
jer en el centro, hay una tendencia en referirse a cuestiones espaciales y ambientales, 
aunque sea latente que el peligro tiene fuerte componente social, como por ejemplo, 
la identificación de tipos/grupos de personas consideradas peligrosas. Los resultados 
mostraron que las mujeres consideran como peligrosas las personas con comporta-
mientos imprevisibles como drogadictos, pordioseros/lanzas y grupos (hinchas- sobre 
todo de fútbol). Ninguna de las participantes expresó claramente el sexo como identifi-
cador para personas peligrosas. 

Cuando cuestionados sobre el miedo en el centro del Recife, proporcionalmente las 
mujeres declararon sentir más miedo de que los hombres. El miedo expreso por las mu-
jeres es el miedo de tipos de crímenes, lo que puede ser justificado por el argumento de 
Pain (2000) de que hay tipos de crímenes específicos para determinado género, edad y 
grupo étnico. El en caso de la pesquisa las mujeres fueron explícitas al definir el miedo 
de atraco, de la violencia en general y de la violencia sexual, esta última solo menciona-
da por ellas. 

Tal situación es interpretada de dos formas: la primera es que por conocimiento del 
centro del Recife, 50% de ellas afirmaron ser usuarias del centro, hay una familiaridad 
con el territorio que puede transmitir una sensación de dominio del mismo. Segundo 
la misma autora, la lectura sobre el espacio seguro o inseguro está relacionada con la 
familiaridad con el mismo, o sea, como poseen dominio del espacio el elemento noche 
no interfiere en el uso del espacio público. La segunda es que como afirma Valentine 
(1989), la sensación de peligro está tan relacionada con la noche que ellas ni cogitan 
andar en el centro del Recife en ese horario.

La investigación sobre los recorridos y miedos que limitan la experiencia de la mujer en el 
centro del Recife, trajo más que elementos que constituyen el miedo y reflejan en la forma 
de uso del espacio público del centro de la capital de Pernambuco. Trajo también la certeza 
de la importancia de la necesidad de nuevas pesquisas que incluyan el temático género 
en los estudios urbanos. Entonces parafraseando Calió (1997), invitamos toda la sociedad 
académica, arquitectas(os) y urbanistas a “aprender a conjugarse también en el femenino”. 
Para que en el futuro las mujeres caminen libres por las calles y plazas, y no expresen el 
miedo del espacio público al recomendar a sus nietas cuidados para andar en su ciudad.
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Endnotes
1 Trabajo desarrollado para la Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco en el Proyecto Mulheres da 
Paz. Una iniciativa del Ministerio de Justicia de Brasil, en el concepto del Programa de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI.
2 Trabajos desarrollados por la autora en las ciudades de Camaragibe, Recife en Pernambuco y Salvador en 
Bahia. 
3 Es interesante observar los mensajes transmitidos por los juguetes establecidos por la sociedad como de 
niñas y de niños. Los de niñas, la muñeca, la olla y los de los niños la pelota y el cochecito. Los de ella remeten 
a la casa y al espacio privado; los de ellos, la calle y el espacio público. 
4 Participaron de la pesquisa 306 mujeres de seis comunidades de los estados de Pernambuco (Charnequinha 
– Cabo de SantoAgostinho, Passarinho – Recife e Ibura – Recife), Rio Grande do Norte (Upanema), São Paulo 
(Hilópolis) y Rio de Janeiro (Maré). 
5 Delitos de oportunidad son los delitos cometidos debido a la existencia de variables contextuales que facili-
tan su práctica, disminuyendo el esfuerzo y el riesgo de sanciones que los infractores corren o aumentando la 
recompensa obtenida al cometer el hecho.
6 Entre las más difundidas y por tener una vertiente eminentemente práctica, la CPTED se constituye en un 
movimiento internacional que cuenta con apoyo de diversos organismos a ejemplo del Banco Mundial, que 
financió la adaptación a la realidad brasileña, del manual chileno “Espacios Urbanos Seguros”, basado en la 
estrategia CPTED, con objetivo de difundirla en Brasil.
7 El instrumento fue elaborado entre los meses de febrero y marzo de 2014, su test previo realizado el abril y la 
publicación en  internet en mayo del mismo año. El instrumento recibió respuestas hasta septiembre  de 2014. 
8 Malhotra (2015) define las Técnicas Proyectivas como “Una forma no estructurada e indirecta de preguntar, 
que incentiva los entrevistados a proyectaren sus motivaciones. Creencias, actitudes o sensaciones subyacen-
tes sobre os problemas en estudio”. O autor as clasifica en cuatro grupos: (i) Asociaciones; (ii) Completamen-
to; (iii) Construcción; y (iv) Expresivas.
9 Desarrollado por Reuven Amar y Shlomo Toledano del Centro de Computación de la Universidad Hebraica 
de Jerusalén, en 1994.
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