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Resumen
A pesar de la relevancia del tema de 
la mujer en la sociedad actual, se han 
realizado pocas investigaciones que 
analicen detalladamente las relaciones 
entre las mujeres, el espacio público 
y la tecnología digital con énfasis en 
Latinoamérica. Por ello, el presente 
manuscrito tiene como objetivo realizar 
una revisión de alcance y sistemática 
para abonar a los nuevos estudios que 
relacionen a las mujeres en el espacio 
público y a las tecnologías digitales 
emergentes. Se describe una relación 
y definición de tendencias, campos 
abordaje y lagunas del conocimiento 
sobre las investigaciones que relacionan 
los conceptos de mujeres, espacio 
público y tecnologías digitales. El trabajo 
también presenta las preocupaciones 
de las mujeres en el espacio público 
desde distintos abordajes y contextos, 
siendo las mujeres el principal objeto 
de estudio. La metodología utilizada se 
basa en un enfoque mixto que involucra 
la revisión de alcance y la revisión 
sistemática. Los resultados de la revisión 
de alcance permitieron conocer las 
categorías de investigación, donde las 
principales son (1) las teorías del espacio 
público en relación con las mujeres, (2) 
la relación entre mujeres y tecnología 
digital y (3) las tecnologías digitales de 
las mujeres en el espacio público que 
engloban las teorías, conceptualización 
y características de los abordajes. 
Por otro lado, la revisión sistemática 

permitió entender que las tendencias 
y los intereses de los investigadores 
varía según idioma y localización. 
Finalmente, se detectó un incremento 
en las investigaciones que involucran 
estos tres conceptos en Latinoamérica a 
partir de la postpandemia de COVID-19
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Introducción  
Por años las mujeres ha sido 
invisibilizadas en el espacio público y 
en su estudios (Muxí-Martínez, 2020), 
pero desde inicios del siglo XXI han 
tomado mayor presencia, resultado de 
los esfuerzos de las mujeres del pasado 
y del presente, que se han manifestado 
en búsqueda de derechos e igualdad 
(González Hernández, 2009; Gunther-
Canada, 2015) y que representan 
aproximadamente a la mitad de la 
población en el mundo y más de la mitad 
en países de Latinoamérica (Banco 
Mundial, 2022). Al mismo tiempo, 
el contexto de la era digital permea 
todos los ámbitos. “La revolución 
digital es una revolución en toda regla” 
(Mitchell, 2018, p. 2) y trae consigo 
cambios acelerados en la ciudad, lo 
que demanda la integración de nuevos 
elementos en el análisis de las ciudades 
(Ascher, 2004), como las tecnologías 
de información y comunicación, las 
tecnologías digitales, que no sólo son 
un medio más de comunicación, son 
una forma de transformar por completo 
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la infraestructura de la ciudad ya que 
recrean el ritmo tradicional de la vida 
cotidiana (Mitchell, 1999) . Los estudios 
sobre las mujeres en el espacio público, 
además de ser de actualidad son 
necesarios para visibilizar a las mujeres 
y su derecho al espacio público, ya que 
las mujeres y hombres hacen un uso 
diferenciado del espacio (INMUJERES, 
2020). Esta investigación busca abonar 
a los nuevos estudios que relacionen a 
las mujeres en el espacio público y a las 
tecnologías digitales emergentes en el 
contexto actual.

Para la presente investigación se utilizó 
un análisis mixto de la información 
sobre las investigaciones que involucran 
los conceptos clave: Mujeres, Espacio 
Público y Tecnología Digital, con el 
fin de detectar cualitativamente (a 
través de la revisión de alcance) cual 
es la evidencia existente, como se han 
abordado los conceptos y las lagunas 
de conocimiento y cuantitativamente (a 
través de la revisión sistemática) cuanto 
se ha abordado el tema en relación con 
los tres conceptos en cuestión; según 
Rother (2007) los artículos de revisión 
constituyen una forma de investigación 
que utilizan fuentes de información 
bibliográfica o electrónica para obtener 
resultados de las investigaciones de 
otros investigadores con el fin de 
fundamentar teóricamente un objetivo 
determinado. Munn (2018) señala que 
un método mixto es válido ya que 
las revisiones de alcance pueden ser 
precursoras a las revisiones sistemáticas 
y basados en el método de inducción 
analítica descrito por Álvarez (2003), es 
posible una metodología flexible que 
permita el desarrollo de la investigación. 
Ya que las revisiones de alcance pueden 
permitir a los autores identificar la 
naturaleza de un amplio campo de 
evidencia para que las revisiones 
posteriores puedan tener la seguridad 
de localizar un número adecuado de 
estudios relevantes para su inclusión 

(Munn et al., 2018). El manuscrito se 
conforma entonces, por una revisión 
de alcance y una revisión sistemática, 
presentadas en dos secciones separadas.

Metodología
Se realizó la búsqueda de publicaciones 
que relacionen los conceptos: Mujeres, 
Espacio Público y Tecnología Digital 
(utilizando una metodología de 
búsqueda booleana con las palabras 
claves espacio público AND tecnología 
digital AND mujeres; espacio público 
AND tecnología digital; espacio público 
AND mujeres; mujeres AND tecnología 
digital) en distintas bases de datos, 
tanto en español como en inglés. Una 
vez realizada la búsqueda, se realizó 
una selección de artículos por título 
y se procedió a leer los resúmenes de 

Revisión de alcance
Según Munn (2018) las revisiones 
de alcance resultan una herramienta 
ideal para determinar el alcance sobre 
la literatura existente de un tema 
determinado, y los estudios disponibles 
que se han realizado, los diversos 
enfoques, los tipos de evidencia que 
abordan el tema, las prácticas y formas 
de la investigación. En la presente 
investigación estos hallazgos se 
clasificaron en cuatro categorías de 
investigación, la primera que engloba 
las investigaciones sobre las teorías 
del espacio público en relación con 

Esquema 1 Estructura de Revisión de alcance a Revisión sistemática. Nota. Etapas realizadas en ambas 
revisiones simultáneamente. Elaboración propia.

los artículos para seleccionar los de 
lectura completa, esta información se 
registró mediante tabuladores, para 
organizar y clasificar la información que 
también sería de utilidad en la revisión 
sistemática. Mientras se realizaba la 
lectura y análisis de las publicaciones 
lograron identificarse las categorías de 
investigación que permitieron identificar 
los tipos de evidencias disponibles, 
aclarar conceptos y definiciones clave, 
identificar características o factores 
clave para finalmente identificar y 
analizar lagunas de conocimiento, 
cumpliendo con lo que indica Munn 
(2018) son los propósitos de la revisión 
de alcance. En el Esquema 1 puede 
observarse el proceso general entre 
revisión de alcance y sistemática.

las mujeres, seguida de la categoría 
que involucra las publicaciones sobre 
la relación entre mujeres y tecnología 
digital,  y finalmente, una categoría 
que involucra los tres conceptos, las 
investigaciones que señalan los usos de 
tecnologías digitales utilizadas por las 
mujeres en el espacio público, como se 
observa en el Esquema 2. 
 
Teorías del espacio público en 
relación con las mujeres
Derecho a la ciudad
En el libro El espacio público, ciudad 
y ciudadanía (Borja & Muxí, 2003) se 
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Esquema 2 Categorías de investigación. Elaboración propia.

retoma el concepto de la producción 
del espacio y el derecho ciudadano de 
Lefebvre (2013; 2017), pero desde una 
visión que integra a las mujeres en estos 
espacios. El espacio “es a un tiempo el 
espacio principal del urbanismo, de la 
cultura urbana y de la ciudadanía. Es un 
espacio físico, simbólico y político.”(Borja 
& Muxí, 2003, p. 9), aunque retoma estas 
teorías se encaminan hacia un derecho 
ciudadano más actualizado donde 
se incluye a la mujer y al resto de los 
ciudadanos.

El espacio público tiende 
fundamentalmente a la mezcla 
social, hace de su uso un derecho 
ciudadano de primer orden, así el 
espacio público debe garantizar en 
términos de igualdad la apropiación 
por parte de diferentes colectivos 
sociales y culturales, de género y de 
edad. El derecho al espacio público 
es en última instancia el derecho a 
ejercer como ciudadano que tienen 
todos los que viven y que quieren 
vivir en las ciudades.” (Borja & Muxí, 
2003, pp. 13–14)

Ana Falú (2014) en “El derecho de 
las mujeres a la ciudad. Espacios 
públicos sin discriminaciones y 
violencias” cuestiona las teorías sobre la 
participación ciudadana en el espacio 
público, ubicando a las mujeres en 
primer lugar, lo jóvenes, la gente 
grande y los niños, además de las 
minorías étnicas, culturales o sexuales, 
aunado a Borja y Muxí (2003) pues el 
espacio público es un desafío y una 
oportunidad para la justicia urbana. Falú 
(2014) retoma algunas de las teorías del 
espacio público y las cuestiona desde 
un enfoque de perspectiva de género.

Ciudad cuidadora
Los estudios de la ciudad desde las 
tareas de cuidado es una categoría que 
aunque ha existido hace tiempo en las 
ciencias sociales, desde los años setenta 

(Loyo Beristáin, 2021), en los últimos 
años ha llamado la atención de más 
investigadoras que hablan de la mujer 
en la ciudad. Sin embargo, “el cuidado 
es un concepto tan familiar y cotidiano 
que termina como un espacio para la 
invisibilidad (de las mujeres, las personas 
con discapacidad, adultos mayores o 
personas en situación de dependencia)” 
(Loyo Beristáin, 2021, p. 59)
En el artículo “Del urbanismo 
androcéntrico a la ciudad cuidadora” 
(Valdivia, 2018) se hace referencia a una 
de las problemáticas actuales sobre 
las configuraciones urbanas, pues se 
priorizan unas actividades y otras se 
hacen a un lado. “La asignación de las 
actividades reproductivas al espacio 
doméstico ha llevado a que nuestras 
ciudades actuales no estén pensadas 
para satisfacer los cuidados, lo que incide 
negativamente en la calidad de vida 
y en la vida cotidiana de las personas 
que desarrollan estas actividades, 
que siguen siendo mayoritariamente 
mujeres” (Valdivia, 2018, p. 65)

Para la Valdivia (2018) la ciudad 
cuidadora se refiere a un enfoque 
urbano centrado en el cuidado de las 
personas y el entorno, en que estas 
actividades deben ser consideradas en 
el diseño y planificación urbana. En la 
ciudad cuidadora se busca promover la 
equidad, la inclusión y la sostenibilidad 
considerando la accesibilidad, la 
seguridad, la diversidad y la calidad de 
vida; priorizando la creación de espacios 
públicos que fomenten la interacción 
social, el bienestar y facilitar las tareas 
de cuidado de niño, personas mayores y 
personas enfermas (Valdivia, 2018).

Perspectiva de género en 
urbanismo
Autoras y autores como Muxí y Borja 
(2003), Falú (2014) y Soto Villagrán 
(2022) hablan de la perspectiva de 
género en el urbanismo. Aunado a ello 
se integran los artículos “¿Qué aporta la 
perspectiva de género al urbanismo?” 
(Muxí Martinez et al., 2011), el capítulo 
de libro “Perspectiva de Género y 
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feminismo” (Cazarin Martinez, 2012) y el 
artículo “Aplicación de la perspectiva de 
género al urbanismo y la arquitectura. 
Experiencias a escala regional y 
municipal en Cataluña” (Muxí-Martínez, 
2020). En general, estos artículos hablan 
de la importancia de la perspectiva de 
género en el urbanismo, algunas de 
sus definiciones y la aplicación en la 
metodología de análisis e la ciudad.
En perspectiva de género y feminismo 
se identifica el origen y denominación 
de perspectiva de género señalando 
que “La perspectiva de género se 
fundamenta en la teoría de género, 
misma que se circunscribe a lo que 
hoy se conoce como el paradigma 
cultural del feminismo” (Cazarin 
Martinez, 2012, p. 14) y la teoría de 
género “no está solamente referida a 
la concepción genérica de los sexos 
femenino y masculino, sino que abarca 
una concepción cultural determinada, 
y una visión de la sociedad predefinida 
con ciertas bases ideológica” (Cazarin 
Martinez, 2012, p. 14). Muxí Martínez 
(2011) habla de la importancia de 
estudiar y ver a la ciudad desde una 
perspectiva de género  ya que “la 
perspectiva de género aplicada al 
urbanismo significa poner en igualdad 
de condiciones las exigencias derivadas 
del mundo productivo y las derivadas 
del mundo reproductivo, es decir, las 
necesidades cotidianas de atención a 
las personas”(Muxí Martinez et al., 2011, 
p. 108)
El libro Mujer, seguridad y movilidad 
cotidiana: de género en periodo 
la reivindicación de crisis (Olivarez 
González et al., 2022) se encontró 
información para generar las bases de 
una línea del tiempo (Esquema 3) que 
posteriormente se ha alimentado de 
otras publicaciones sobre los estudios 
de la ciudad y las mujeres. La línea 
del tiempo sirve para representar la 
evolución teórica del concepto de 
ciudad y espacio público, hacia las 
mujeres.

Las mujeres en el espacio 
público desde los datos
En este apartado se engloban los datos 
sobre desigualdad en el espacio público 
y la ciudad que, aunque no formen un 
marco teórico ayudan a evidenciar 
las desigualdades, la violencia y 
la inseguridad que experimentan 
las mujeres en el espacio público y 
afectan su derecho a la ciudad.  El 
boletín titulado desigualdad en cifras 
sobre las mujeres y la violencia en el 
espacio público (INMUJERES, 2020) 
engloba algunos datos que son de 
utilidad para evidenciar la importancia 
de la investigación pues “La violencia 
contra la mujer inhibe gravemente su 
capacidad para disfrutar de los derechos 
y las libertades en un plano de igualdad 
con los hombres” (INMUJERES, 2020, 
p. 1). El informe Prevenir Violencias de 
Latina y el Caribe Hispano aprendizajes 
en América Género: Experiencias y 
(2010-2020) (Romero & Morales, 2020) 
aborda el gran desafío de identificar 
qué funciona y que no funciona en 
la prevención de las violencias en la 
región. También en este apartado se 
localizan algunos capítulos del libro 
Mujer, seguridad y movilidad cotidiana: 
de género en periodo la reivindicación 
de crisis (Olivarez González et al., 2022) 
en el que a través de sus capítulos de 
plantea la evolución teórica sobre la 
mujer en la ciudad en Latinoamérica 

Esquema 3: : Línea del tiempo sobre mujer y ciudad. Fuente, Elaboración propia, basado en Olivarez 
González et, al., 2022.

y datos sobre las instituciones y 
estadísticas que son de utilidad para 
argumentar la importancia de esta 
investigación y la creación de líneas del 
tiempo.

La relación entre Mujeres y 
Tecnología digital
Se encontraron publicaciones sobre las 
mujeres y la tecnología digital, pero no 
necesariamente desde su habitar en el 
espacio público físico; se encuentran 
temas sobre la apropiación de las 
mujeres de la tecnología digital, las 
brechas de acceso a la tecnología digital, 
el fenómeno de las manifestaciones 
digitales en búsqueda de igualdad 
y justicia llamado ciberfeminismo, y 
finalmente la violencia digital que viven 
en el ámbito virtual. Estos temas son 
igual de importantes para entender la 
ciudad ya que la relación de las mujeres 
con la tecnología digital afecta a las 
mujeres en todas las escalas, desde el 
espacio privado virtual y físico hasta los 
espacios públicos y ciudades.
En “Mujeres y tecnologías digitales. 
Antecedentes del campo de los 
estudios de género para el análisis 
de esta confluencia” (Ficoseco, 2016) 
se presentan algunas líneas de 
investigación con perspectiva de género 
en torno a las relaciones sociales con la 
tecnología. Se habla sobre los roles de 
género, los estereotipos, las brechas 
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de género en relación con las TICs y la 
transversalidad del género en relación 
con la tecnología y la sociedad. Claudia 
Laudano presenta antecedentes de las 
mujeres en el ciberespacio y el medio 
para llegar a la apropiación digital.

 Apropiación y brechas digitales
Para la sociedad de la información 
y conocimiento el acceso a las 
tecnologías representa ventajas y 
beneficios, por lo que el acceso y uso 
a éstas determinará la integración 
social (Arenas Ramiro, 2011). Por ello el 
tema de la brecha digital, es decir este 
acceso y conocimiento a las tecnologías 
digitales, así como la apropiación 
son parte de las preocupaciones 
de los investigadores actualmente. 
Se encontraron aproximadamente 
20 artículos que hablan de brechas 
digitales y apropiación a la tecnología 
digital, tales como “Brecha digital 
de género : la mujer y las nuevas 
tecnologías” (Arenas Ramiro, 2011), “La 
Brecha Digital de Género como factor 
limitante del desarrollo femenino” 
(Acosta Velázquez & Pedraza Amador, 
2020), otros que hablan de la brecha 
digital en el ámbito laboral como “La 
brecha digital de género y la escasez 
de mujeres en las profesiones TIC” 
(Martínez-Cantos & Castaño, 2017). Paz 
y Natansohn (2019) analizan diferentes 
conceptos de apropiación, su carácter 
político y analítico para pensar la cultura 
digital. El documento “Digitalización de 
las mujeres en América Latina y el Caribe 
Acción urgente para una recuperación 
transformadora y con igualdad” 
basado en datos de la CEPAL, presenta 
estadísticas sobre las brechas digitales, 
así como un marco conceptual sobre 
estas brechas en países de América 
latina y el Caribe.

Algunas publicaciones hablan de la 
brecha digital en las mujeres de vida 
rural como “Acceso a las Tecnologías 
Digitales para las Mujeres Indígenas 

Rurales. Barreras, Catalizadores y 
Sueños” (Hurtado, 2020). Otros de la 
brecha a partir de la pandemia “La 
brecha digital de género como vértice 
de las desigualdades de las mujeres en el 
contexto de la pandemia por Covid-19” 
(Pedraza Bucio, 2021). Finalmente, En 
el artículo “Bridging the gender digital 
gap” (Mariscal et al., 2019) se menciona 
que a pesar de los esfuerzos, aún existe 
una desigualdad de género marcada en 
términos de acceso a los dispositivos 
digitales y la capacidad de las mujeres 
de usarlos pues la accesibilidad no es 
el uno problema, existen importantes 
normar socioculturales que restringen 
a las mujeres del acceso a la tecnología 
digital.

Ciberfeminismos
Los conceptos de ciberfeminismos y 
activismo digital resaltan en la búsqueda 
de información relacionada con las 
mujeres y la tecnología digital al hablar 
de espacio público desde la esfera 
virtual. En la década de 1990, activistas 
feministas, artistas y creativias iniciaron 
manifestaciones en ciberespacio, la 
apropiación de las TICS nunca decayó 
desde entonces (Laudano, 2018).  
Investigaciones como las de Agra  (2012) 
Natansohn & Paz (2019)  y Pedraza Bucio 
( 2021) hablan sobre este tema. Los 
ciberfeminismos son movimientos que 
pretenden transformar las narrativas 
en la esfera virtual desde la perspectiva 
feminista, con el fin de proveer la 
equidad de género, la diversidad y 
justicia social en los espacios digitales, 
haciendo una crítica a las estructuras 
y discursos patriarcales. Agra (2012) 
expone las convergencias y divergencias 
del género y la construcción de la 
identidad en la era digital. Bajo el 
concepto de tecnologías digitales de 
género se desarrolla una aproximación 
a los discursos ciberfeministas y las 
distintas identidades de género en el 
ámbito digital. Mientras que Natansohn 
y Paz,  hablan de una etapa de los 

ciberfeminismos desde la apropiación y 
la libertad (2019).

Violencia digital
La violencia digital es una preocupación 
no sólo en países de Latinoamérica, 
también en países de habla inglesa ya 
que “las tecnologías no son ajenas a las 
dinámicas sociales, son un vehículo para 
ejercer la subordinación y control del 
mismo modo que otras herramientas.” 
(González Ramos & Martín-Palomino, 
2019, p. 1) Artículos como “La brecha 
digital de género prácticas de 
e-inclusión y razones de exclusión de 
las mujeres” (Vázquez & Castaño, 2006) 
que hablan sobre las brechas digitales 
de las mujeres también hablan de 
violencia, pues la exclusión es una 
forma de violencia. En el artículo de 
Sara Sobieraj (2018) se habla de cómo el 
acoso que se vive en los espacios físicos, 
hoy en día han traspasado la virtualidad. 
Enfrentando una hostilidad extrema en 
ámbitos digitales como foros, secciones 
de comentarios, comunidades de 
juegos y redes sociales digitales. La 
autora indica que el sexismo digital 
expulsa a las mujeres de los espacios 
digitales restringiéndolas y limitándolas, 
atentando contra la democracia.

En “Cosificación y mercantilización 
de las mujeres: las tecnologías como 
instrumento de violencia” (González 
Ramos & Martín-Palomino, 2019) indican 
que el espacio digital  “es un espacio 
donde las mujeres son expuestas a las 
violencias existentes previamente y 
son usadas como herramientas para 
reproducir estereotipos y valores 
patriarcales.” (González Ramos & Martín-
Palomino, 2019, p. 2). Ana González 
(2014) cuestiona si realmente las TICs, 
permiten un avance en la igualdad 
de hombre y mujeres o si sólo es una 
trampa. Dentro de los ejemplos, hace 
referencia a las tecnologías rosas, 
estas lejos de llegar a la neutralidad, 
terminan generando productos para 
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los estereotipos de mujeres, como 
video juegos para chicas, computadoras 
o celulares en color rosa, “pero no 
contribuyen a dar soluciones diferentes 
a las mujeres ni están dando respuesta 
a sus necesidades o preferencias. 
diseño, supuestamente atractivo para 
las mujeres, pero no contribuyen a dar 
soluciones diferentes a las mujeres 
ni están dando respuesta a sus 
necesidades o preferencias.”(González 
Ramos, 2014, p. 3)

En esta categoría también se ubica 
el tema de la videovigilancia en los 
espacios públicos pues ha sido tema 
de interés en algunas investigaciones al 
tocar temas de violencia en los espacio 
públicos (Finquelievich, 2016) , ya que 
aunque para algunas mujeres resultan un 
beneficio para otras implica exposición 
a un acoso digital. En la primera etapa 
de búsqueda bibliográfica, se detectó 
que cuando se buscó sobre seguridad, 
mujeres y tecnología digital, las 
publicaciones en español, sobre todo en 
países Latinoamericanos, se interesaban 
más por el acoso en redes y algunas 
publicaciones en inglés presentaban un 
mayor interés por el acoso a través de la 
videovigilancia.

La relación entre la violencia contra las 
mujeres y las tecnologías de información 
y comunicación es un área crítica para 
las activistas por los derechos de las 
mujeres. Estas herramientas digitales 
pueden utilizarse como una herramienta 
para detener la violencia en contra de las 
mujeres, pero a su vez, puede facilitarla. 
Sin embargo, pocos activistas están 
trabajando en ello. Como consecuencia, 
en la mayoría de los países no se ha 
trabajado en establecer un marco 
jurídico y político (Fascendini & Fialová, 
2011). Cabe señalar que en México se 
creó la Ley Olimpia , siendo pionero a 
nivel internacional contra la violencia 
digital en contra de las mujeres.

Tecnologías digitales de las 
mujeres en el espacio público

Mujeres en el espacio público 
físico y digital
En Estados Unidos, los estudios sobre 
tecnologías digitales en el espacio 
público y las mujeres presentan 
intereses y preocupaciones distintas al 
contexto Latinoamericano. Sin embargo, 
algunas preocupaciones coinciden y 
por lo que se ve una mayor cantidad 
de investigaciones sobre mujeres y 
tecnologías digitales. En el artículo 
“Change in the social life of urban public 
spaces: The rise of mobile phones and 
women, and the decline of aloneness 
over 30 years” (Hampton et al., 2015) 
se menciona que La tendencia a pasar 
tiempo en grupos en público contrasta 
con la evidencia de otros estudios que 
sugieren un declive en la vida pública 
estadounidense y que los celulares han 
aumentado el aislamiento social. Pues 
en las mujeres, estos comportamientos 
grupales han tenido implicaciones 
positivas en la esfera pública. (Hampton 
et al., 2015). Otros estudios señalan la 
importancia de que las mujeres tengan 
acceso a la tecnología digital y como ésta 
abona a la participación de las mujeres 
en los espacios públicos. En el artículo 
“Can Women Benefit from Cyberspace 
as a Public Space?” Se explica que 
establecer una conexión entre vida 
social y virtual es la forma más fructífera 
de incrementar los beneficios de las 
mujeres tanto en el espacio público 
como en el ciberespacio (Shahzeidi 
et al., 2013) Ascher (2004) señala que 
esto afecta la cohesión social, pero el 
estudio de Hampton (2015) presenta 
una postura distinta, ya que como lo 
mencionan Muxí (2020) y Falú (2014) 
las mujeres viven diferente el espacio 
público.

Análisis desde la movilidad y la 
vida cotidiana
Algunos artículos, sobre todo los que 

hablan del uso de la tecnología digital 
de las mujeres en la ciudad desde 
la movilidad o la geografía, hacen 
referencia al concepto de vida cotidiana, 
para el análisis de la ciudad y las 
mujeres, como “Vida cotidiana y justicia 
de género en Argentina. Prácticas 
comunicacionales durante la pandemia” 
(Enghel, 2022), “Experiencias espaciales 
femeninas en los desplazamientos 
cotidianos” (Lindón, 2020), “Un 
marco analítico para el estudio de las 
geografías del miedo de las mujeres a 
partir de la evidencia empírica en dos 
ciudades mexicanas” (Soto Villagrán, 
2022). También se encontró una línea 
de investigación en la que se refiera 
a la tecnología digital como medio 
de seguridad para las mujeres en 
aspectos de movilidad, ya que a través 
de distintas aplicaciones digitales 
donde comparten su ubicación, su 
estado a través de mensajes y alertas 
se sienten más seguras (García Gorbea 
& Icazuriaga Montes, 2023). Condición 
que, aunque no se han encontrado 
muchas publicaciones, éstas 
pertenecen a países Latinoamericanos 
y se hicieron presentes en tiempo de 
pandemia COVID 19. ya que las mujeres 
encontraron en las tecnologías un 
respaldo y una herramienta que les 
permite sentirse un poco más seguras 
en el espacio público como se evidencia 
en las investigaciones de  Enghel (2022)

Aportaciones desde la 
cartografía digital
En el Informe Prevenir Violencias de 
Género: Experiencias y aprendizajes 
en América Latina y el Caribe Hispano 
(Romero & Morales, 2020) se hace 
referencia a una serie de propuestas 
de intervención del espacio virtual 
que impacta el físico para prevenir la 
violencia, entre ellas cabe destacar: El 
mapa interactivo del acoso y el abuso en 
argentina titulado Mapas de lo efímero 
y la Red MIAA, en el cual se “revelan y 
mapean desde 2007, relatos anónimos 
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de mujeres y disidencias sexuales, de 
situaciones de acoso y  abuso en el 
espacio público de Argentina, México 
y Colombia” (Romero & Morales, 2020, 
p. 65). Otros ejemplos presentado en el 
informe es la iniciativa de la apropiación 
de las mujeres en el espacio público 
a través del ciclismo y del deporte 
mediante la campaña Me muevo segura 
en Bogotá Colombia que también 
existe en México como la aplicación 
móvil “Vive segura, que permite a las 
mujeres destacar los factores de riesgo 
relacionados con los espacios urbanos 
y la infraestructura” (Romero & Morales, 
2020, p. 109)

Mujeres trabajadoras en el 
espacio público físico y virtual
Uno de los usos emergentes y que ha 
adquirido mayor relevancia, a mediados 
del 2020  en México (Aguilera, 2021) es 
el uso de las tecnologías digitales por 
las mujeres trabajadoras, denominadas 
“Nenis” que se refiere a las mujeres 
emprendedoras a través de las redes 
sociales virtuales. Estas mujeres a través 
de las redes sociales virtuales logran 
comunicar y promocionar sus productos 
para generar ingresos, acordando 
puntos de encuentro en espacios 
físicos, Galindo y Ceballos (2023) 
mencionan que en ciudades grandes 
suelen ser estaciones de metro, y en 
las ciudades pequeñas plazas o centros 
comerciales. Aguilera (2021) señala 
que las “Nenis” son motivo de orgullo, 
representan el empoderamiento 
femenino ya que tratan de romper 
con las barreras de desigualdad entre 
mujeres y hombres por su participación 
en todos los ámbitos de la sociedad. 
En esta categoría de investigación, se 
identificaron artículos científicos, pero la 
mayor información puede encontrarse 
en redes sociales como Facebook o 
Instagram, donde las mujeres publican 
y promocionan sus ventas puntos de 
entrega. ”La participación de las mujeres 
en actividades de emprendimiento 

contribuye a mejorar su autonomía 
económica y la gestión de su hogar, por 
lo que las emprendedoras representan 
un pilar importante en la actividad 
económica de las regiones”(Zamora 
Torres et al., 2022, p. 2)

Lagunas del conocimiento
A partir de las categorías de investigación 
analizadas y las investigaciones 
mencionadas en la revisión de alcance, 
se detectaron algunas lagunas de 
conocimiento sobre las teorías del 
espacio público que involucran a las 
mujeres como objeto de estudio, 
desde una perspectiva de género, se 
detectó que durante los últimos años 
se ha abordado a mayor profundidad, 
primeramente, desde países europeos, 
investigaciones que ha fungido como 
base para los estudios en Latinoamérica, 
sin embargo, aún quedan vacíos por 
explorar y las problemáticas no son 
las mismas. Argentina es el país en 
el que se encontró más información 
de Latinoamérica y en México se han 
desarrollado investigaciones sobre 
las mujeres tanto en ciudad, como en 
las comunidades rurales, sobre todo 
cuando se habla de mujeres y tecnología 
digital.

La relación entre mujeres y tecnología 
digital sin involucrar directamente al 
espacio público es un tema que se 
ha abordado desde la apropiación 
y las brechas digitales, destacando 
investigaciones que involucran a las 
mujeres indígenas y de las comunidades 
rurales, en las investigaciones de México. 
En cuanto a investigaciones generales 
desde diversos países, destacan los 
ciberfeminismos y la violencia digital. 
Sobre violencia digital hacia las mujeres 
en los espacios digitales se detectó una 
mayor cantidad de artículos de habla 
inglesa. A pesar de ser un tema de suma 
importancia también en Latinoamérica, 
por lo que sería interesante, explorar el 
tema a mayor profundidad, teniendo en 

cuenta de que México fue precursor de 
la Ley Olimpia.

Sobre las tecnologías digitales utilizadas 
por las mujeres en el espacio público, 
aunque se detectaron algunas líneas 
de investigación, es la categoría 
con mayores lagunas, a modo de 
comprobación, al relacionar algunos 
de los artículos con el resto de las 
publicaciones en el mundo a través 
de la plataforma Conected Papers, 
de encontró muy poca afinidad y 
conexión. También se detectó que 
existe bastante información empírica 
en las redes sociales virtuales que 
puede ser medio de estudio, como 
un primer acercamiento, ya que es un 
tema emergente que aún necesita ser 
explorado.
Finalmente, al realizar el primer análisis 
y lectura se localizaron algunos artículos 
que relacionaban a las tecnologías 
digitales y al espacio público sin el 
concepto de mujeres, del que surgieron 
temas sobre las tecnologías digitales 
para el diseño de espacio públicos y 
algunos usos a través de plataformas de 
juego virtual en el espacio público físico, 
tema no fue listado en las categorías 
de investigación, ya que los abordajes 
encontrados, no involucran a las mujeres; 
en las publicaciones encontradas, no 
se mencionan a las mujeres como 
partícipes del diseño urbano o un 
diseño urbano desde la perspectiva de 
género y los datos estadísticos sobre 
las mujeres que utilizan las plataformas 
digitales para jugar en tiempo real en el 
espacio público indican que son muy 
pocas. Esto no significa que no existan 
publicaciones al respecto, sólo que no 
es una tendencia o no hay tanto interés 
sobre el tema.

Revisión sistemática
En la revisión sistemática se desarrollaron 
cuatro etapas, como se observa en el 
Esquema 4. La búsqueda se realizó 
por conceptos clave (usando álgebra 
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Esquema 4: Etapas del Estado del Arte. Fuente. Elaboración propia.

Nube de palabras 1: Espacio público, mujeres y tecnología digital. Fuente. Elaboración propia en ://
voyant-tools.org

Nube de palabras 2: Public space AND women AND digital technology. Fuente. Elaboración propia en ://
voyant-tools.org

booleana), mientras que la organización 
y registro de información analizada se 
ha realizado con tablas en Excel, fichas 
de lecturas y anotaciones en Mendeley. 
Para la revisión sistemática se utilizó una 
parte de la metodología establecida 
por Akinci (2022)  Se seleccionaron 117 
escrituras científicas relacionadas con 
los conceptos clave de la investigación 
y sus diversas combinaciones, que 
permiten a través del título, el resumen 
o su lectura completa, la relación 
con la problemática encontrada, lo 
que permite además de organizar 
la información, encontrar patrones, 
variables y aspectos relevantes para 
la investigación, así como vacíos y 
oportunidades.

En la primera Etapa se realizó una 
búsqueda de publicaciones que 
relacionen los conceptos de espacio 
público, las mujeres y la tecnología 
digital. Se usaron las palabras clave 
espacio público AND tecnología digital 
AND mujeres; espacio público AND 
tecnología digital; espacio público AND 
mujeres y mujeres AND tecnología 
digital en distintas bases de datos, 
tanto en español como en inglés. 
Una vez realizadas las búsquedas, se 
procedió a descartar por título. Hasta el 
momento del total de investigaciones 
localizadas relacionadas con el tema se 
seleccionaron 117 investigaciones con 
afinidad por título. Estas publicaciones 
se organizaron a partir de tablas 
de Excel y nubes de palabras que 
permiten conocer la relación de estas 
publicaciones.
Como parte del análisis también se 
realizan nubes de palabras de cada 
una de las ocho líneas de búsqueda 
que permiten localizar cuales son los 
conceptos que más se repiten en los 
títulos, lo que ha proporcionado nuevos 
términos para la investigación, como la 
brecha digital, el Ciberactivismo, la esfera 
virtual o ciberespacio; también que las 
problemáticas que involucran al Espacio 

Público, las Mujeres y la Tecnología 
Digital, son distintas, mientras que a 
unos les preocupa el acoso y la violencia 
(Latinoamérica) a otros les preocupa 
la videovigilancia y la espera virtual 
(Países de habla inglesa). Otro punto a 
destacar es que las preocupaciones en 
general en países de habla inglesa sobre 
las mujeres en el espacio público que 

involucran las tecnologías digitales es 
que en inglés se aborda más desde la 
esfera digital y pública, mientras que, 
en español, la esfera digital aún no toma 
tanta relevancia.

En la segunda etapa, se realizó 
una lectura del abstract de las 75 
publicaciones, se seleccionaron las 
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Nube de palabras 3: Espacio público y tecnología digital. Fuente. Elaboración propia en ://voyant-tools.
org.

Nube de palabras 4: Espacio público, mujeres y tecnología digital. Fuente. Elaboración propia en ://
voyant-tools.org.

Nube de palabras 5: mujeres y tecnología digital. Fuente. Elaboración propia en ://voyant-tools.org

publicaciones que posteriormente 
se clasificaron por relevancia con el 
tema, para elegir las publicaciones 
para lectura completa que resultó en 
42 publicaciones. En la tercera Etapa 
de análisis y cruce de información, se 
realizó una clasificación más detallada 
por lecturas, indicando la relación 
con el tema, la disciplina, el año, la 
metodología aplicada, el resumen entre 
otros aspectos. Lo anterior ha servido 
para detectar los primeros patrones y 
variables de las publicaciones, así como 
los intereses de los investigadores, 
vacíos de conocimiento y áreas de 
oportunidad.

Resultados generales de la 
revisión sistemática
• Como se puede evidenciar en la 

tabla 1, existe una mayor cantidad 
de investigaciones en inglés que en 
español sobre el tema, sin embargo, 
algunas de estas publicaciones 
no hablan del problema desde los 
contextos Latinoamericanos. 

• Las problemáticas que involucran 
al Espacio Público, las Mujeres y la 
Tecnología Digital, son distintas, 
mientras que a unos les preocupa el 
acoso y la violencia (Latinoamérica) 
a otros les preocupa la 
videovigilancia y la espera virtual 
(Países de habla inglesa).

• Surgen nuevos conceptos, también 
tratados en la revisión de alcance 
como el ciberfeminismo, la 
movilidad, las geografías del miedo 
y mujeres, y vida cotidiana.

• En la búsqueda de Espacio Público 
y Tecnología Digital se repite el 
concepto de espacio público virtual 
o digital

• En inglés al señalar la seguridad, 
el acoso resalta sobre los demás 
factores o violencias.

Resultados por líneas de 
búsqueda



 [ 12 ] Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No-Comercial 4.0  Internacional

  Revista  e-RUA, Vol 17, Núm. 07. Universidad Veracruzana. México. ISSN: 2954-4149. Enero - Junio 2025

Etapa Acción Criterio Cantidad

Etapa 1:
 Identificación

Resultados de 
Búsqueda

 Mujeres AND Espa-
cio público AND Tec-

nología digital

149,000 resultados

Women AND Public 
Space AND Digital 

Technology

2,750,000 resultados

Mujeres AND Tec-
nología Digital

195,000 resultados

Women AND Digital 
Technology

 3,960,000 resultados

Mujeres AND Espacio 
Público

2,140,000 resultados

Women AND Public 
Space

4,680,000 resultados

Espacio Público AND 
Tecnología digital

283,000 resultados

Public Space AND 
Digital Technology

3,490,000 resultados

Selección
 por título

Título y su relación 
con el tema

117 Publicaciones

Relación de
 publica-

ciones 

A través de nubes de 
palabras y tablas

Revisar nubes

Etapa 2: Escaneo 
y selección

Por lectura de Abstract y clasificación 
por relevancia

75 Publicaciones

Etapa 3: Análisis 
y cruce de infor-

mación

Lectura completa y clasificación por 
relevancia

42 Publicaciones

H a l l a z g o s 
tendencias y 

variables

Revisar apartado

Tabla 1: Revisión sistemática en números. Fuente. Elaboración propia.

Espacio público AND mujeres 
AND tecnología digital: Esta 
es la línea de búsqueda más grande 
encontrada hasta el momento y la que 
me brinda más información, muchos 
de los artículos aquí se repiten en las 
demás búsquedas y se ven los primeros 
patrones de preocupación, como el 
acoso, las denuncias, la apropiación tanto 
de las tecnologías digitales y el espacio 
público, la preocupación directa por 
américa Latina, las brechas tecnológicas, 
el ciberfeminismo, y la propuesta de 
nuevas estrategias. Aquí se observan 
los primeros patrones de preocupación, 
como el acoso, las denuncias, la 
apropiación de las tecnologías digitales 
y también la apropiación del espacio 
público; la preocupación directa por 
Latinoamérica, las brechas tecnológicas, 
el ciberfeminismo, y la propuesta de 
nuevas estrategias de análisis y de 
defensa.

Public space AND women AND 
digital technology y búsquedas 
en inglés: Cuando se busca en inglés 
no resaltan las mismas palabras, lo que 
se traduce en que las preocupaciones 
de estas investigaciones son distintas, 
aquí no se preocupan tanto por el 
acoso, el ciberfeminismo, etc. Aquí las 
publicaciones van más hacia la esfera 
pública y la esfera virtual, el género y 
sus roles y un poco por la brecha. Cabe 
mencionar que, al agregar el factor de 
seguridad en las búsquedas en inglés, 
les preocupaba la videovigilancia y 
en español, el acoso, el ciberacoso, 
y las violencias comunitarias, puede 
concluirse que un tema de privacidad es 
de seguridad. Cuando se busca en inglés 
no resaltan las mismas palabras, lo que 
se traduce en que las preocupaciones 
de estas investigaciones son distintas, 
en las publicaciones de países de 
habla inglesa no se preocupan tanto 
por el acoso, el ciberfeminismo, las 
publicaciones van más hacia la esfera 
pública y la esfera virtual, el género y 
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sus roles y un poco por la brecha digital

Espacio público AND tecnología 
digital: Destacan las nuevas formas de 
vivir, comunicarse y organizarse en el 
espacio público desde lo social. Resaltan 
los cambios y transformaciones en la 
educación, en la cultura, y en un entorno 
capitalista, aquí se hace referencia en 
varias investigaciones a Manuel Castell y 
pocas investigaciones hacen referencia a 
una distinción entre hombres y mujeres, 
a menos que se agregue el concepto de 
mujeres.

Espacio público AND mujeres:  
Se habla de la perspectiva de género, 
la importancia de la seguridad de las 
mujeres y de los espacios seguros 
para éstas. Se han localizado autores 
desde el urbanismo como Zaida 
Muxí (2018) y en colaboración con 
Jordi Borja (2003) que hablan de las 
mujeres y la ciudad, pero también de 
organizaciones institucionales como 
ONU mujeres (2017), los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Organización de 
las Naciones Unidas, 2023), e informes 
como Prevenir violencias de Género : 
Experiencias y aprendizajes en América 
Latina y el Caribe Hispano (2010-2020) 
(Romero & Morales, 2020). Además 
se han encontrado investigaciones 
que hablan de la importancia de la 
perspectiva de género en la planeación 
urbana y las investigaciones (Muxí-
Martínez, 2007; Muxí Martinez et al., 
2011).

Mujeres AND Tecnología 
digital: Al eliminar el concepto 
de Espacio Público de la búsqueda 
y dejar sólo Mujeres y Tecnología 
Digital, surgen nuevos conceptos y 
preocupaciones de los investigadores. 
Como la brecha digital de las mujeres, 
la escasez de profesionistas mujeres en 
las carreras de software y TICS; el Ciber 
acoso, el ciberfeminismo; incluso dentro 
de la brecha digital se habla de mujeres 

adultos mayores, indígenas, mujeres con 
discapacidad y en estado de pobreza. 
Conceptos importantes para considerar 
dentro de la investigación, pues 
servirán para especificar o ampliar el 
concepto de mujeres. También se habla 
de enseñanza digital. En esta línea, las 
investigaciones en inglés son mayores, 
y aunque, como se ha mencionado 
anteriormente, las preocupaciones en 
este idioma son un poco distintas a la 
de los países Latinoamericanos, existe 
un mayor avance de investigaciones y 
análisis que pueden servir de guía para 
los vacíos encontrados. Sobre todo, en 
el tema de espacios virtuales. También 
se habla de enseñanza digital

Resumen y conclusiones
La revisión de la bibliografía mediante 
una metodología mixta que consideró 
la integración de una revisión de alcance 
y sistemática resultó de utilidad para 
generar un análisis capaz de representar 
resultados tanto cualitativos como 
cuantitativos sobre el tema que relaciona 
a las mujeres con el espacio público y 
las tecnologías digitales. La revisión de 
alcance permitió  conocer los distintos 
abordajes localizados, las características, 
diversas conceptualizaciones y teorías 
clasificadas en: las teorías del espacio 
público en relación con las mujeres, 
la relación entre mujeres y tecnología 
digital y las tecnologías digitales de 
las mujeres en el espacio público; 
asimismo, mediante la revisión 
sistemática se detectó a partir del 
número de resultados que el tema se ha 
explorado mayormente publicaciones 
en inglés y se detectaron tendencias de 
los intereses en los cuales varían según 
el idioma y geolocalización. También 
se detectó que, en Latinoamérica, 
aunque existe una menor cantidad de 
publicaciones que relacionen los tres 
conceptos, mujeres, espacio público 
y tecnología digital, que se hace 
evidente su incremento en tiempos 
de postpandemia. A partir de la 

pandemia producto del COVID-19  la 
sociedad fue testigo de los repentinos 
cambios y del forzado salto tecnológico, 
aunado a la necesidad de las madres 
de familia por trabajar, impulsó el uso 
de las tecnologías para actividades 
económicas, lo que causó interés y una 
tendencia por mayores investigaciones 
sobre el tema.
Aún existen lagunas de conocimiento, 
pero el interés de los investigadores 
Latinoamericanos sobre el tema va en 
incremento. Esta investigación presenta 
una base de diversos abordajes para 
futuras investigaciones, a través 
de las categorías de investigación 
formuladas en la revisión de alcance 
y los datos proporcionados en la 
revisión sistemática. También es 
importante mencionar que existen 
fuentes de información desde el sentido 
empírico que son valiosas para estas 
investigaciones, como las redes sociales 
virtuales, porque en estas comunidades, 
se pueden encontrar, experiencias, 
procesos, dinámicas y espacios de 
utilidad para las investigaciones. 
Como recomendación final, aunque la 
bibliografía aconseja primeramente la 
revisión de alcance, en esta investigación 
se detectó que se puede trabajar con 
ambas simultáneamente, sobre todo 
en las primeras etapas de procesos 
de investigación, ya que eso genera 
la posibilidad de un mejor análisis y 
comprobación de datos.
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