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Metropolitan dynamics in the XXIst century: some elements to 
think about gender and sexuality in urban spaces

María Jazmín López 

Abstract

Nowadays, urban contexts should be object of new reflections and re-conceptualiza-
tions. To think of “the right to the city” implies wondering not only about the kind of 
society and bonds to be built, but also about the ways to inhabit spaces –and bodies-.

Neoliberal policies, mainly those empowered by dictatorships since the 70´s up to the 
beginning of the XXIst Century over the territories of Latin American metropolis, have 
resulted in profound socio-spacial contrasts, being the accessibility to urban goods and 
services and their distribution on the territory uneven and unequal, the city having been 
reduced to merchandise. The metropolitan area of Tucumán –a metropolitan region in 

San Miguel de Tucumán, Argentina
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Argentina- is a clear example of these processes.
Dealing with urban problems from a gender perspective shall let us visualize the in-

equality within the frame of capitalist urbanization and the hetero-patriarchal dominant 
logic. Actually, this should be a matter of concern to be raised by State governments and 
public policies.

This article proposes elements to think of a new urbanism: an urban development 
towards more flexible territories, where people´s diversity, citizen´s participation and 
the development of local policies should be taken into consideration. Answers should 
be favourable to social –and spacial- justice, and sensitive to inclusion policies which 
guarantee “the right to the city” for everyone.

Key Words
gender, urban spaces, metropolitan dynamics

Dinamiche metropolitane nel XXI secolo: alcuni elementi per riflettere 
sul genere e la sessualità negli spazi urbani

Al giorno d’oggi, i contesti urbani dovrebbero essere oggetto di nuove riflessioni e 
ri-concettualizzazioni. Pensare al “diritto alla città” induce ad interrogarsi non solo sul 
tipo di società e di impegni da costruire, ma anche sui modi di abitare gli spazi ei  corpi.

Le politiche neoliberiste, soprattutto quelle accordate dalle dittature dagli anni ‘70 fino 
all’inizio del XXI secolo sui territori delle metropoli dell’America Latina, hanno portato 
a profondi contrasti socio-spaziali, rendendo l’accessibilità a beni e servizi urbani e la 
loro distribuzione sul territorio irregolare e diseguale, avendo ridotto la città a merce. 
L’area metropolitana di Tucumán - una regione metropolitana in Argentina - è un chia-
ro esempio di questi processi.

Discutere i problemi urbani da una prospettiva di genere ci permette di visualizzare la 
disuguaglianza all’interno della cornice di urbanizzazione capitalista e della logica dom-
inante etero-patriarcale. In realtà, questo dovrebbe essere un motivo di preoccupazione 
posto all’attenzione da parte dei governi nazionali e delle politiche pubbliche.

In questo articolo si propongono elementi per pensare ad una nuova urbanistica: uno 
sviluppo urbano verso territori più flessibili, in cui la diversità popolare, la partecipazi-
one dei cittadini e lo sviluppo di politiche locali dovrebbero essere presi in considerazi-
one. Le risposte dovrebbero favorire una giustizia sociale e spaziale, ed essere sensibili 
alle politiche di inclusione che garantiscano “il diritto alla città” per tutti.

Parole Chiave
genere, spazi urbani, dinamiche metropolitane
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Dinámicas metropolitanas en el siglo XXI: elementos para 
pensar los géneros y las sexualidades en los espacios urbanos 

María Jazmín López* 

Introducción

En la actualidad nos encontramos frente a escenarios urbanos que requieren de nuevas 
reflexiones y re-conceptualizaciones. La rápida urbanización y metropolización por la 
que atraviesan nuestras ciudades nos interpela a construir soluciones de una manera 
creativa, revisando categorías, desde una mirada más inclusiva y democrática, con vistas 
a generar instrumentos de planificación que amplíen derechos de ciudadanía para todas 
las personas. En este sentido, se parte de reflexionar acerca del “derecho a la ciudad”, 
concepto acuñado por Lefebvre, y que ha sido resignificado por muchas/os autoras/es y 
adaptado a distintas problemáticas urbanas.  

Pensar el derecho a la ciudad implica, no sólo pensar qué tipo de sociedad y de lazos 
queremos construir, sino también qué formas de habitar los espacios -y los cuerpos- 
deseamos. Asimismo este concepto se refiere a un derecho común antes que individual, 
ya que depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los 
procesos de urbanización (Harvey, 2008), es decir, que sólo puede formularse como 
derecho a la vida urbana, transformada y renovada (Lefebvre, 1978) por y para todas 
y todos. Es así que no podemos dejar de posicionar al derecho a la ciudad como un 
derecho humano, colectivo y de gran significación para las políticas públicas. De esta 
manera, y retomando el concepto de ciudad como “bien común”, se plantea:

El derecho a utilizar ese bien común debe reconocerse sin duda a todos los que han 
participado en su producción y esta es, evidentemente, la base para la reivindicación del 
derecho a la ciudad por parte de los colectivos que la han creado. (Harvey, 2013: 123)

Las políticas neoliberales, sobre todo desde las dictaduras de los ´70 hasta principios 
del siglo XXI, en la gestión de los territorios de las metrópolis latinoamericanas, dieron 
como resultado profundos contrastes socio-espaciales, donde el acceso a los bienes 
urbanos y su distribución en el territorio es desigual e inequitativo, y donde la ciudad 
quedó reducida, en mayor o menor medida, a una mercancía. Czytajlo (2009) explica 
que en un contexto de globalización y de cambios a diferentes escalas, el ámbito de 
la ciudad emerge fuertemente, ya que se manifiestan dimensiones pertenecientes a lo 
global y a lo local de manera contradictoria. Harvey (2013) se refiere a Hardt y Negri, 
quienes argumentan que deberíamos ver “la metrópolis como una fábrica en la que 
se produce el bien común” y destacan su potencialidad para la crítica y el activismo 
político anticapitalista; ello, en un marco de producción capitalista de las ciudades 
que, como expresa el autor, “tiende perpetuamente a destruir la ciudad como bien 
común social, político y vital”. En este sentido, resulta importante el estudio de la 

* Arquitecta. Becaria AGENCIA NACIO-
NAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA. Doctoranda del Doc-
torado en Ciencias Sociales (Orientación 
Geografía) de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT). Investigadora del Ob-
servatorio de Fenómenos Urbanos y 
Territoriales (OFUT), Instituto de Pla-
neamiento y Desarrollo Urbano (IPDU), 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(UNT), Tucumán, Argentina.
Directora de Beca: Arq. Esp. Marta Casa-
res / Directora de Tesis: Dra. Arq. Nata-
lia Czytajlo.
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escala metropolitana, como ámbito de democratización y como potencial impulsora de 
trasformaciones sociales.

Géneros/Sexualidades – Espacios urbanos 
Abordar problemáticas urbanas desde la perspectiva de género nos permite visualizar 

desigualdades socio-espaciales, en el marco de la urbanización capitalista y de lógicas 
de dominación heteropatriarcal1. Se parte de considerar que las desigualdades de 
género y sexuales se expresan en usos diferenciados de espacios, prácticas desiguales, 
fragmentación de relaciones sociales, participación desigual en decisiones políticas 
y exclusión física y simbólica, generando diversas estrategias de apropiación del 
territorio. Así, la perspectiva de género nos lleva a comprender que la accesibilidad a 
los bienes urbanos se encuentra ligada a las desigualdades sexo-genéricas y nos invita 
a desnaturalizar las construcciones simbólicas de atributos asignados a las personas, 
constituyendo una herramienta útil para analizar relaciones de poder. 

Se supone que el espacio -como constructor de subjetividades y entendido como 
resultado de una construcción social y política- acompaña y legitima determinadas 
relaciones de poder, es decir, que el espacio está formado y modelado por procesos 
ideológicos y políticos; es escenario de conflictos, de constante interacción y lucha entre 
dominación y resistencia; impone reglas y normas particulares sobre los sujetos, pero 
también es transformado experimentalmente por ellos. 

Resulta pertinente, en este marco, tener presente el concepto de performatividad, 
como “una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de la naturalización en 
el contexto de un cuerpo, entendido, hasta cierto punto, como una duración temporal 
sostenida culturalmente” (Butler, 2007). La performatividad ocurre en un espacio 
o secuencia de espacios que, a su vez, tienden a producir y reproducir las lógicas de 
dominación, y el poder se asienta en esa producción continua y la refuerza.2 

Sin embargo, junto a formas de apropiación hegemónica de los espacios, existen otras 
que cuestionan la organización dominante. Para poder “ver” esas manifestaciones, las 
categorías conocidas fueron resultando insuficientes, al tiempo que emergían nuevas 
formas de territorialidades no contempladas en los estudios urbanos. Maite Amaya3 
explica que hay particularidades en el abordaje de las problemáticas de género “porque 
partimos de diferentes lugares vivenciales en lo que es el género y tenemos diferentes 
formas para abordarlo políticamente” (en Alippi & Gómez, 2012), en tanto también 
existen particularidades que se deberían tener en cuenta a la hora de analizar y proyectar 
la ciudad. 

El hito de Hábitat III nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones y a pensar 
alternativas a las problemáticas urbanas de nuestras ciudades para superar las 
desigualdades. Respecto a esta discusión, la dimensión de género se ha incluido en los 
documentos elaborados ad hoc, que serán la base para el consenso de la Nueva Agenda 
Urbana que tendrá validez para las próximas dos décadas (Falú, 2016); no obstante, 
está casi exclusivamente ligada a las problemáticas de las mujeres, refiriéndose 
tangencialmente a sujetos no auto-identificados dentro de categorías heteronormativas.
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A partir de la distinción entre sexo –como característica biológica- y género –como 
construcción social-, se abren las puertas del debate y se plantean los límites a la hora de 
analizar los espacios, produciendo un quiebre en las categorías binarias: “un binarismo 
terriblenete opresor de la multiplicidad de identidades (…) también oprimidas por el 
heteropatriarcado” (Alippi & Gómez, 2012).

Dinámicas metropolitanas
Desde el auge de las políticas neoliberales de los 90, las metrópolis latinoamericanas 

manifestaron transformaciones territoriales en consonancia con el auge del crecimiento 
de las ciudades secundarias y terciarias del sistema urbano4. En la República Argentina, 
se definieron 7 categorías o nodos a partir de la jerarquización del sistema de ciudades.  
(Fig. 1)

Fig. 1 -  Jerarquización del Sistema 
Urbano en Argentina.
Fuente: Programa Argentina Urbana 
-PAU-. Plan Estratégico Territorial 
-PET-. Avance II, 2011. 

Fig. 2 - Provincia de Tucumán.
Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de Tucumán 
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Fig. 3 - Administraciones locales Si-
MeT. (Fuente: Elaboración OFUT para 
LEM-DAMI, 2015 (BID 2499 OC AR).

El Sistema Metropolitano de Tucumán (SiMeT), perteneciente a la provincia argentina 
de Tucumán (Figura 2), es materia de estudio del equipo de investigación del Observatorio 
de Fenómenos Urbanos y Territoriales (OFUT)5. Es un aglomerado urbano de segundo 
orden en la jerarquía del sistema de ciudades argentinas, considerado un nodo nacional 
por la escala de sus funciones de intermediación y articulación de flujos principalmente 
(PAU-PET, 2011), y considera, además de las jurisdicciones que integran el Gran San 
Miguel de Tucumán (definido por el Censo 2010), otros ámbitos administrativos6 que 
mantienen vínculos funcionales cotidianos o frecuentes en la conurbación de Tucumán 
(Casares; Jarma, 2009). (Figura 3)

Esta metrópolis regional ha revelado un fuerte proceso de metropolización: la 
expansión de la urbanización de San Miguel de Tucumán (Municipio Capital) hacia 
localidades vecinas, producida en los últimos cincuenta años, dio como resultado la 
conurbación con otros cinco municipios (Yerba Buena, Tafí Viejo, Alderetes, Banda del 
Río Salí y Las Talitas) y con una docena de otras jurisdicciones menores, constituidas 
en comunas rurales. Para explicar el crecimiento y expansión urbana de las últimas 
décadas, Borja expresa:

Los nuevos territorios urbanos ya no se reducen a la ciudad central y su entorno más o 
menos aglomerado, lo que se llamó el “área metropolitana”, es decir el modelo de ciudad 
de la sociedad industrial. El territorio urbano-regional es discontinuo, mezcla de zonas 
compactas con otras difusas, de centralidades diversas y áreas marginales, de espacios 
urbanizados y otros preservados o expectantes (2007: 42).

La ciudad de San Miguel de Tucumán, que es el caso de estudio de mi 
investigación, como centro polifuncional del SiMeT, muestra indicadores sociales 



M. Jazmín López  - Dinámicas metropolitanas en el siglo XXI: elementos para pensar los géneros y las sexualidades en los espacios urbanos 

141Territory of Research on Settlements and Environment - 16 (1/2016)

críticos y serios problemas medioambientales y de coordinación política, lo cual, nos 
permite afirmar que una de las problemáticas más acuciantes en relación a este tipo 
de forma urbana (metropolitana) es la gestión de los territorios. Borja (2007) alude a 
la gobernabilidad de los territorios urbanoregionales como un difícil desafío, debido a 
diversos factores, entre los que menciona “la nueva complejidad de la sociedad urbana 
y la diversidad de sus demandas y de sus comportamientos”. 

Algunos/as autores/as ya planteaban, desde hace algunos años, la necesidad de obtener 
datos desagregados por sexo -para visualizar desigualdades, conocer y diagnosticar 
problemas, y para legitimar y orientar acciones vinculadas a la planificación de la 
ciudad-, lo cual llevó a avanzar en el estudio sobre las problemáticas de las mujeres 
en relación al derecho a la ciudad. Czytajlo (2009, 2010) realiza aportes importantes 
referidos a la problemática para el caso del SiMeT. Czytajlo (2010) analiza el estado del 
marco institucional respecto de la incorporación de la cuestión de género en la política 
social y habitacional en la provincia de Tucumán y el aglomerado, en el período 2004–
2008, y propone una serie de indicadores a partir del análisis sobre el rol de mujeres 
residentes en barrios de pobreza estructural en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Ahora bien, contemplando la distinción sexo-género, anteriormente mencionada, y, por 
lo tanto, la existencia de sujetos que no se autoperciben, identifican o sienten contenidas/
os dentro de las categorías binarias hombre/mujer, se plantean algunas incógnitas. 
Surgen, entonces, incertidumbres “sobre el devenir de la democracia en el territorio” 
(Borja, 2007), reconociendo aquellas formas de poder que afirman representar a los 
individuos que se ajustan a las versiones identitarias socialmente normativizadas y que, 
en nombre de la democracia representativa, prolongan su capacidad para regular los 
cuerpos y las sexualidades (Butler, Prólogo, 2011). Maite Amaya considera: 

Hay que deconstruir esa rigidez lineal desde donde se fijan las identidades porque, 
en definitiva, eso es la reproducciòn de los mecanismos normalizadores de la 
heterosexualidad, que hace mucho más fácil el disciplinamiento de las identidades 
rígidas y clasificadas para darles un lugar específico dentro de los mandatos de la 
heteronormatividad, ya sea para nombrar lo que está dentro o aquello que atenta contra 
la misma norma (en Alippi & Gómez, 2012: 101).

Esto nos lleva a cuestionar la política espacial mediante la que se construyen nociones 
de género y ciudadanía (Butler, Prólogo, 2011). 

Avances normativos y legislativos respecto del género en el contexto argentino
En Argentina, en el período 2003-2015, se generó un escenario de transición desde el 

punto de vista de las políticas públicas de inclusión y a partir de leyes que permitieron 
ampliar derechos de muchas personas, entre las que se destacan (Bernazza, 2013):
- Sanción Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, 2010.
- Registro de parejas convivientes del mismo sexo, Censo 2010.7

- Ley 26.743 de Identidad de Género, 2012.
- Primera Encuesta sobre Población Trans: Travestis, Transexuales, Transgéneros y 

Hombres Trans, en el Municipio de La Matanza - INDEC, 2012.8

Hasta el Censo 2010 se mantuvo una clasificación de familias que responde a formas 
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asociadas a parejas heterosexuales y a estructuras heteronormativas. El Informe sobre 
parejas convivientes del mismo sexo permite avanzar en el estudio sobre los cambios en 
los tipos de familia, fundamental para el análisis de la estructura social.

Por otro lado, la ley de identidad de género permitió instalar el debate en la escena 
pública; empero, los avances en materia jurídica no garantizan el real acceso al derecho 
a la ciudad por parte de todos los sujetos, es decir, que no se verifica directamente en lo 
urbano ni en lo habitacional. 

Se advierte acerca de la insuficiencia de datos que permitan abordar estos temas para 
el caso de Tucumán, por lo cual, para el análisis, resulta significativa la encuesta sobre 
población trans para el Municipio de La Matanza, Buenos Aires, por ser un estudio 
pionero, sin precedentes internacionales (en términos de iniciativa estatal) y porque 
considera como registro clasificatorio de la población la identidad de género, en lugar 
del sexo, y, desde esa autoidentificación, se plantea elaborar un instrumento estadístico 
destinado a registrar características sociodemográficas, condiciones de vida, vínculos 
con el ámbito de la justicia y experiencias de discriminación de este grupo de población. 
Hay una identidad como sujetos, como también hay una identidad territorial, en la 
que estos sujetos de ciudadanía tienen territorios particulares en los fragmentos de la 
segregación urbana: vinculados a la pobreza y a los sectores urbanos más degradados.

Reflexiones hacia un nuevo urbanismo
Es materia de mi investigación el abordaje de problemáticas urbanas desde una 

postura posfeminista –o feminismo transgénero- en la que se pretende dar visibilidad, 
en el aglomerado metropolitano de Tucumán, a las personas trans como identidades 
no heteronormadas y contrahegemónicas en el sistema político de la heterosexualidad, 
cuestionadoras de la estructura binaria varón-mujer y desnaturalizadoras de las ficciones 

Fotografías 1 y 2.        Lemme, Gabriel 
(2015). Marcha del Orgullo, Tucumán, 
Argentina. 
Recuperado de: 
https://www.facebook.com/gabriel.
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identitarias. Lo transgenérico se entiende como una transición, como experiencia de 
tránsito identitario, como transgresión de las fronteras asignadas para el cuerpo, los 
sexos, el deseo y las subjetividades (Alippi & Gómez, 2012). 

En el contexto de Hábitat III, surgen algunas preguntas: ¿cómo viven estas personas 
que no se autoidentifican dentro de las categorías heteronormativas?; ¿en qué territorios 
están en la ciudad de San Miguel de Tucumán?; ¿cuáles son sus recorridos?; ¿de qué 
manera se apropian de los espacios y cómo construyen su identidad en/a través de 
ellos?; ¿qué regulaciones podrían existir, o no?; ¿qué políticas públicas? A partir de las 
dificultades que tienen muchas de las personas trans para acceder a derechos básicos 
de ciudadanía, ¿cómo son sus condiciones habitacionales? En definitiva, ¿podría una 
planificación urbana más inclusiva proporcionarles mejores condiciones de vida y 
garantizarles el derecho a la ciudad?

Se considera que es una responsabilidad de los estados y de la política pública 
abordar estas cuestiones, ya que articula e impugna los presupuestos principales del 
liberalismo político en cuanto soporte de la expansión del capitalismo urbano (Butler, 
Prólogo, 2011). Si bien el urbanismo no garantiza la integración ciudadana plena, sí 
puede crear condiciones que faciliten considerablemente la integración ciudadana 
(Borja, 2007). Se trata, pues, de potenciar el espacio público y los equipamientos como 
redes favorables a la relación, el conocimiento y la sociabilidad. “El desafío consiste 
en construir un espacio sin género ni orden patriarcal; por tanto, un espacio sin 
jerarquías, horizontal, un espacio que visibilice las diferencias y no las desigualdades” 
(Muxí, 2011).

Retomando algunos conceptos de Asher (2004), el neourbanismo debería:
- apoyarse en una gestión más reflexiva, adaptada a una sociedad compleja y a un 

futuro incierto;

Fotografía 3.              Becker, Valentina 
(2014). Marcha del Orgullo, Tucumán, 
Argentina. En La Palta, Comunicación 
popular. 
Recuperado de: http://www.
colectivolapalta.com.ar/

Fotografía 4.       López, M. Jazmín (2014). 
Marcha del Orgullo, Mendoza, Argentina.
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- integrar modelos nuevos de productividad y de gestión, esforzándose por conjugar 
territorios y situaciones complejas, es decir, desde la multiterritorialidad;

- enfrentarse a grupos sociales diversificados, a individuos multipertenecientes y a 
territorios social y espacialmente heterogéneos.

El neourbanismo debe permitir un desarrollo urbano hacia territorios más 
flexibles, considerando la diversidad de sujetos y procurando fortalecer las instancias 
de participación ciudadana y de políticas de desarrollo local. Grupos Marginados, 
vulnerables y excluidos pueden utilizar el espacio urbano para proyectar sus voces, 
para participar en la política de la comunidad, e influir en los procesos sociales y 
políticos (Hábitat III / Documento sobre ciudades inclusivas, 2015). En este sentido, 
es importante descubrir cómo se construyen esos territorios y espacios alternativos –
contraespacios-, en donde estos grupos construyen otras formas y lógicas de relación, 
otros discursos –contradiscursos- transgresores y rebeldes. 

Es necesario, entonces, hablar del derecho a la ciudad desde políticas concretas que 
protejan la extensión del territorio urbano, que promuevan la justicia social, la equidad 
de género, el efectivo cumplimiento de los derechos y la responsabilidad frente a la 
naturaleza y las futuras generaciones. (Falú, 2016)

Nos encontramos frente a una situación de dinámicas diversas y simultáneas –
complejidades-, en la que las respuestas deben estar no sólo formuladas en favor de 
la justicia social –y espacial- sino también cargadas de sensibilidad y de una amplia 
capacidad inclusiva que permita el derecho a la ciudad para todas y todos.

Endnotes
1 La heteronormatividad  como parte del sistema patriarcal, entendida como mandato, como régimen político 
regulador del cuerpo y de la experiencia humana  (Alippi & Gómez, 2012).
2 La teoría performativa del género se entiende comúnmente como la repetida puesta en acto de normas  
sociales en –y a través de- la vida del cuerpo, haciendo hincapié en las normas genéricas que producen a 
los sujetos que pueden, bajo ciertas condiciones, encontrar maneras de resistir o resignificar esas normas  
(Butler, Prólogo, 2011).
3 Ver Boria, A. et. al. (2012). Itinerarios de la transgresión. Políticas, sujetos y experiencias. Capítulo: 
Transición, transgresión, deconstrucción: militancia política y vida. Maite Amaya, por Josefina Alippi y María 
Luz Gómez. Córdoba, Argentina: Editorial Comunicarte. 
4 PROGRAMA - Agenda Urbana 3.0.Transformaciones territoriales y dinámicas metropolitanas. 
Problemáticas y desafíos. PROYECTO: Transformaciones territoriales. Dinámicas intrametropolitanas, 
mutaciones y cuestiones ambientales. Enfoques y herramientas innovadoras para la gestión. Código de 
proyecto: 60020120100304TU
5 Web OFUT: http://www.observatoriofau.org/
6 Municipios: S. M. de Tucumán –Capital-, Yerba Buena, Las Talitas, Tafí Viejo, Alderetes, La Banda del 
Río Salí y Lules. Comunas Rurales: Florida y Luisiana, Ranchillos y San Miguel, Colombres, El Naranjito, 
El Bracho y El Cavilar, Los Bulacio, Los Villagra, San Andrés, Delfín Gallo, Manuel García Fernandez, El 
Manantial, San Pablo y Villa Nougués, San Felipe, Santa Bárbara, Raco, La Esperanza, El Cadillal, Los 
Nogales, Cevil Redondo, San Javier y El Timbó.
7http://www.94diez.com/media/adjuntos/censo-2010-informe-parejas-convivientes-del-mismo-
sexo_409_50.pdf
8 http://www.indec.gov.ar/desaweb/micro_sitios/WebEncuestaTrans/pp_encuesta_trans_set2012.pdf
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