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La erosión de la turistificación de las 
trabajadoras domésticas y de cuidados 
en Lavapiés, y sus procesos de memo-
ria e historia* 

Erosion of Touristification of Domestic and Care 
Workers in Lavapies

1. Introducción  

“Empleadas de hogar 
Mujeres del mundo 

Hijas y madres 
De un grito profundo.”

Territorio Doméstico. “Porque sin nosotras no se mueve el mundo”.1

Este artículo analiza los trabajos y acciones de Territorio Doméstico, un colectivo de traba-
jadoras domésticas y de cuidados, en su mayor parte migradas, que hace red con otros 
colectivos en Lavapiés, un barrio gentrificado y turistificado en el centro de Madrid.2 
Junto con otros colectivos afectados por estas dinámicas, plantean diversas estrategias 
de erosión de la turistificación y del capitalismo (seguimos a Flecher et al. 2021), que 
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Resumen: En este artículo, presento un estudio realizado sobre un colec-
tivo de trabajadoras domésticas y de cuidados (Territorio Doméstico) que 
se reúne y hace red en el barrio madrileño de Lavapiés, en proceso de 
gentrificación-turistificación. En él analizo la conexión entre la turistifi-
cación y las cadenas globales de cuidados en el neoliberalismo actual, 
que involucran a estas mujeres como personas migrantes del sur global, 
forzadas a realizar estos trabajos para sobrevivir. Este colectivo lucha por 
mejorar su situación laboral y vital en espacios del barrio y en red con 
otros colectivos; pero en el proceso (que incluye un trabajo de historia y 
memoria esencial que une y contagia empatía) además genera alternati-
vas locales y globales para una vida buena para todos. Éstas, que analizo 
como estrategias de erosión de la turistificación y del capitalismo, pasan 
por una ética ecofeminista interseccional y descolonial.

PalabRas clave: cuidados, mujeres, gentrificación, turistificación, ética del 
turismo postcapitalista, biosindicalismo, memoria, historia

abstRact: In this article, I study a collective of domestic and care workers 
(Territorio Doméstico) who assemble and network in the neighborhood of 
Lavapiés (Madrid), suffering a process of gentrification-touristification. I 
analyze the connection between touristification and global care chains in 
current neoliberalism, which involve these women as migrants from the 
global south, forced to do this work to survive. This collective aims to im-
prove their working and living conditions in the neighborhood´s spaces 
and in network with other collectives; but, in the process (which includes 
a paramount work on history and memory, which produces union and 
empathy´s contagion), it generates as well local and global alternatives 
for a good life for all. These, which I study as strategies for the erosion of 
touristification and capitalism, are based on an ecofeminist intersection-
al and decolonial ethic.

KeywoRds: care, women, gentrification, tourism, post-capitalist tourism 
ethics, biosyndicalism, memory, history
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incluyen alternativas éticas para el turismo. El estudio del activismo de Territorio Doméstico 
y de sus redes, permite comprender los vínculos entre las últimas dinámicas del capitalismo 
– que ahondan en la disparidad histórica entre norte y sur globales, la crisis global de cuida-
dos (con las consiguientes migraciones, empleo precario y semiesclavo), y la gentrificación y 
turistificación de las ciudades globales. El cúmulo de estas realidades sobre sus cuerpos les 
ha impulsado a realizar un trabajo desde el ecofeminismo interseccional descolonial y desde 
la memoria, que cristaliza en demandas y alternativas éticas desde el ámbito local al global3.  

Para ello, tras este primer apartado introductorio, continúo con la siguiente estructura: 

1. Abordo la gentrificación y turistificación globales y cómo afectan a Lavapiés, un barrio 
obrero y migrante, “multisituado”, en el centro de Madrid, en cuyos espacios colectivos se 
producen alternativas a la turistificación, como las del colectivo Territorio Doméstico. 

2. Explico la metodología de análisis que emplearé para analizar las propuestas de mi caso 
de estudio, que, 

3. Requiere conocer la crisis global de cuidados y su trabajo de memoria e historia, porque, 
en buena medida, esas circunstancias y sus procesos situados generan esas alternativas.

4. Analizo las estrategias de erosión de la turistificación y del capitalismo de este colectivo, 
en red con otros, y en los espacios del barrio, y su propuesta de biosindicalismo. 

5. Finalmente, concluyo. 

1. Gentrificación y turistificación en Lavapiés

Las políticas neoliberales globales desde la década de 1980, y después la crisis financiera de 
2008, con la reestructuración del capitalismo global, provocaron un gran incremento en la 
desigualdad, notablemente en el ámbito urbano, mediante la gentrificación y la turistifica-
ción, produciendo una enorme segregación espacial y además una “crisis de cuidados” en 
sociedades envejecidas, como la española, aumentando la brecha de desigualdad, originada 
en la colonización, entre los países enriquecidos y los empobrecidos (Murray y Martínez-Cal-
dentey 2020; Gregorio 2017). Entre sus otras consecuencias se encuentran las migraciones, 
los desastres derivados de la emergencia climática, los conflictos armados, y la pandemia 
COVID-19, expandida mediante circuitos turístico-financieros (Murray 2015; Cañada y Murray 
2021, 5, 14-80; Delgadillo 2021). 

En Estados que dependen fuertemente de la economía del turismo (como España), el capital 
financiero se fortaleció mercantilizando la vivienda como producto turístico, especialmente 
en el centro de grandes ciudades, como Madrid. Allí, donde antes el precio de la vivienda era 
más asequible, se había concentrado una población de migrantes y otras personas activistas 
con economías precarias, donde se fue generando un fuerte tejido social comunitario de 
apoyo mutuo (Martínez-Caldentey et al. 2020; Ávila y Malo 2007), como la Red de Colectivos 
de Lavapiés, surgida en 1997 (Red InterLavapiés desde 2007) para garantizar el uso del espa-
cio frente a las nuevas políticas de reestructuración urbana para el barrio (Díaz 2007; Morell 
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2015; Carrilllo 2018; García 2014; Gil y Sequera 2018; Sequera 2020; Juan 2012). Ante las ne-
cesidades en el barrio, la intervención municipal se centró en operaciones inmobiliarias que 
reestructuraban sus espacios bajo la consigna de su “degradación”. Los precios de la vivienda 
comenzaron a subir y se inició el reemplazo poblacional por clases más pudientes primero y 
después por servicios turísticos y la desintegración del tejido social existente (la gentrifica-
ción-turistificación), así como la desarticulación de los espacios públicos de encuentro que lo 
generaban (Díaz 2007; Ávila y Malo 2007; Hernández et al. 2018, 82, 84, 86, 98, 100; Mulet et 
al. 2020, 56; Canedo 2011; Atrio 2018; López 2021). 

La relación sistémica entre la gentrificación-turistificación y la crisis de cuidados se manifiesta 
también a nivel local, porque quienes se encuentran en situaciones más vulnerables han ha-
llado espacios de vida, de afecto y de defensa de su dignidad en esos barrios, progresivamen-
te colonizados por el turismo de masas, con su consiguiente migración forzosa y desarraigo. 
La “multiculturalidad” derivada de la vecindad de las personas migrantes y activistas autócto-
nas es promovida por quienes impulsan la gentrificación y turistificación, captando a turistas 
en busca de lo “exótico” y lo cultural, acentuando a su vez el efecto gentrificador iniciado con 
las políticas de rehabilitación urbana, con la expulsión de muchos de sus habitantes y la des-
articulación de sus redes (Riesco 2010b, 269-279; Sequera 2013; Díaz 2007; Cañada y Murray 
2021, 14-80; Mulet et al. 2020, 51-65). Los espacios del barrio “más cool” se convierten en 
decorados para un turismo masivo, mientras que para sus habitantes son espacios vitales, de 
sociabilidad, de convivencia y lucha, en donde confluyen colectivos y se generan alternativas 
éticas postcapitalistas a la turistificación (Sequera 2020; Morán y Hernández 2006; Manifies-
to de Museo Situado 2021, s.p.). 

Lavapiés se considera un barrio “multisituado”, con dinámicas derivadas de la globalización, 
de su devenir social y de su historia: una multiplicidad de lugares y experiencias acarreados 
por quienes lo habitan (Massó 2013a, 81; Massó 2013b; Corbalán y Mayock 2014; Riesco 
2002; Riesco 2010a; Barañano et al. 2006; Palacios y Vidal 2014, 98-121). La construcción 
de comunidad es un trabajo cotidiano que realizan, en determinados espacios del barrio, las 
vecinas trabajadoras, migrantes y activistas, en tipos inclusivos de participación y co-integra-
ción (Massó 2013a, 84, 91; Morell 2015; Memoria Dragones de Lavapiés 2018-2019, 10-12).4 
Aún resisten espacios de encuentro y generación de redes de apoyo mutuo para mejorar la 
situación vital, social y laboral de las vecinas. Entre ellos se encuentran los Centros Sociales 
Autogestionados (algunos ejemplos: Eskalera Karakola; Esta Es Una Plaza; Sánchez y Vidania, 
2011; El Labo que keda; Madrid. Materia de Debate 2013), además de otros espacios em-
pleados por diversos colectivos con variadas iniciativas comunitarias (Red Agroecológica de 
Lavapiés; Sindicato de Manteros; Museo Situado).5  

En los espacios colectivos se generan estrategias frente a la turistificación. Para empezar, las 
vecinas demandan su participación en la gestión de recursos para la consecución de una vida 
digna en los barrios, que precisa de su “[…] trabajo comunitario y sus herramientas, sus redes 
y conocimientos, para llegar a situaciones que quedan fuera del radar de la Administración 
[…]” (Manifiesto de Museo Situado 2021, s.p). Uno de los colectivos “enredados” en el barrio 
es Territorio Doméstico, que muestra una ética decrecentista, ecofeminista interseccional y 
descolonial.  
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2. De la turistificación al turismo postcapitalista en Lavapiés

Considero, por lo expuesto, que el turismo de masas resulta ética y ecológicamente insoste-
nible. En las denuncias y propuestas de las vecinas del barrio, se observan prácticas que pue-
den reorientar la dinámica turistificadora para una vida más digna a nivel local y global (Carri-
llo 2018; Gil y Sequera 2018). Éstas incluyen la elaboración de propuestas a la administración 
desde el feminismo interseccional, que van desde las reivindicaciones de espacios comunes y 
autogestionados, hasta la regularización administrativa de las personas migrantes, pasando 
por el derecho a la vivienda y medidas de control del alquiler turístico (Manifiesto de Museo 
Situado 2021, s.p.). 

Para comprender las estrategias para minimizar los daños de la turistificación en Lava-
piés desde la perspectiva de sus vecinas, me centraré en Territorio Doméstico y seguiré la 
metodología de Fletcher et al. (2021). Estos autores identifican diversas estrategias para 
“erosionar la turistificación capitalista” hacia un turismo “postcapitalista” “decrecentista” 
potencialmente emancipador, tanto para quienes lo experimentan como para quienes lo 
ofertan. Las estrategias (que suelen combinarse), serían la destrucción; el desmantelamien-
to mediante un “socialismo democrático” con reformas estatales-institucionales; la domes-
ticación, generando instituciones dentro del sistema neutralizadoras de sus consecuencias; 
la resistencia desde fuera del Estado-instituciones; y la huida, a través de micro-alternativas 
locales.  

Dichas estrategias las he identificado en este caso de estudio sobre el colectivo de trabaja-
doras domésticas y de cuidados Territorio Doméstico, aliadas con otros colectivos en Lavapiés. 
Como veremos en el apartado 5, sus estrategias de erosión de la turistificación son de des-
mantelamiento (reformas en ámbito institucional estatal para obtener derechos laborales y 
dignidad de vida); de domesticación, generando instituciones dentro del sistema neutraliza-
doras de la turistificación (como Museo Situado); de resistencia, colaborando con colectivos 
autónomos; y de huida, con el trabajo en red mediante micro-alternativas locales, sostenien-
do espacios comunitarios. Y todas estas estrategias se suman para erosionar los efectos de 
la turistificación-gentrificación, e incluyen su destrucción (aunque, desde el ecofeminismo 
preferiría hablar de construcción de otro sistema), como en la propuesta de un biosindica-
lismo, planteando alternativas compatibles con lo que podría ser un turismo postcapitalista, 
que promueva la justicia social y respete los límites biofísicos del planeta (Morell 2015, Carillo 
2018; Gil y Sequera 2018).  

Su ética y demandas proceden de sus saberes y de su experiencia; de su encuentro desde 
la vulnerabilidad, como migradas y precarias transnacionales, creando espacios transfron-
terizos. Para ello realizan un trabajo de arte, memoria e historia desde el feminismo in-
terseccional y descolonial (Butler 2017, Kendall 2022). La importancia de sus alternativas 
radica también en sus herramientas y el proceso de su creación, conociendo el contexto de 
la crisis global de cuidados. En el siguiente apartado analizaré, pues, dicho proceso, para 
comprender cómo su trabajo de historia y memoria es un elemento esencial de su lucha y 
de cambio en la sociedad española de cara a generar un sistema postcapitalista que incluya 
una ética del turismo. 
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3. Territorio Doméstico. Memorias que sanan: del trauma a la construcción de 

ese otro sistema. 

“Deja llevarme mi última aventura 
Déjame ser mi propio testimonio, 

Y dar fe de mi propia  
Desmemoria.”

Josefina Pla. Déjame ser. 

La población global empobrecida se vio más vulnerada por el nuevo giro del capitalismo y sus 
crisis derivadas, como “la crisis global de cuidados” (Federici 2013; Cañada y Murray 2021, 6; 
Pimentel et al. 2021, 78). Una de sus consecuencias es la precarización laboral, naturalizando 
el trabajo de cuidados según una triple discriminación: de procedencia/étnica, de clase, y 
especialmente de género, muy visible en las mujeres migrantes en España (muchas, por sus 
testimonios, empobrecidas y violentadas ya en origen). Las “cadenas globales de cuidados” 
fuerzan a las mujeres migradas a trabajar en el servicio doméstico y los cuidados (dejando al 
cuidado de otras mujeres a las personas dependientes de ellas), a pesar de su experiencia, 
saberes y formación (Ehrenreich y Russell Hochschild 2004; Gil y Palacio 2012; Cañada 2021, 
27; Pimentel et al. 2021, 11-12, 25, 46, 56). 

De las más 100.000 trabajadoras domésticas y cuidadoras de personas dependientes en Ma-
drid, en torno a un 70% se ven forzadas al trabajo “sumergido” (muchas de ellas como inter-
nas), y están sometidas a una extrema vulnerabilidad y marginación. La pandemia COVID-19 
la incrementó, visibilizó su situación (mediante el lema “Cuidar a quien te cuida”) y después 
las olvidó (Pimentel et al. 2021, 11-33, 46; Crespo López y López Martínez 2008; Bover et al. 
2015; Pimentel 2016; Cañada y Murray 2021, 14-80, 103, 173-189, 256, 285; Moré 2021, 33; 
Cañada 2021, 13-18, 88-89, 152-156, 167; Aramayona 2019, 139-162; Mulet et al. 2020; We-
ller 2020). Ellas definen su situación como “tortura” y “esclavitud”, sintiéndose como “trozo 
de carne”, “propiedad” u “objeto” (Cañada 2021, 90, 139, 153; Pimentel et al. 2021, 22-23). 
La pobreza y violencia en origen y la necesidad de migrar no pueden separarse del enrique-
cimiento de los países receptores, pero esa historia (como sus vidas y memorias) se olvida, 
y España deniega su deuda histórica y sus responsabilidades presentes. Territorio Doméstico 
reivindica la abolición de esta situación con un lema: “Se acabó la esclavitud. ¡también en el 
servicio doméstico!” (Pimentel et al. 2021, 22-23; Cañada 2021, 98-101, 155). 

El proceso que va de su extrema vulnerabilidad al empoderamiento y de la lucha sectorial a 
las demandas hacia un cambio de sistema, ha requerido de intercambios en espacios de Lava-
piés en colaboración con diversos colectivos, incluyendo un aprendizaje común de historia y 
de memoria, para identificar las experiencias compartidas antes de poder plantearse deman-
das y alternativas. Parten de su situación como víctimas de sucesos traumáticos en origen 
y destino, y desarrollan un trabajo de recuperación de su memoria en esos espacios (Moré 
2021, 32; Mulet et al. 2020, 59-62; Cañada 2021, 88-89, 152-156, 167). Esas herramientas les 
permiten hacer un cuerpo común y visibilizar la injusticia existente en la sociedad española 
(Pimentel et al. 2021, 32-33). 

Sus “rondas de memoria” para conocerse y reconocerse, imbricadas en la historia de las mu-
jeres, resultan cruciales para luchar y, a la vez, para criticar tanto la historia oficial, como al 
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sistema que les ubica en una posición indigna e inhumana: sus experiencias son “[…] la histo-
ria de muchas y compartirla nos hace más fuertes a todas […]” (Pimentel et al. 2021, 43-45). 
Porque lo primero que se les niega es el pasado, relegándolas a un limbo sin futuro, de modo 
que sus memorias no son sólo una herramienta de reparación, sino una metodología de lu-
cha, en la que el pasado está vivo y embebe al presente para cambiarlo. Un lema de Territorio 
Doméstico es “querían brazos, y llegaron personas”, sintetizando el proceso de la opresión al 
empoderamiento (Pimentel et al. 2021, 24). 

Sus testimonios son, por añadidura, disparadores de la memoria “protésica” (o de segunda 
generación) en España, un país de tradicional emigración interior y exterior (también femeni-
na), cuya memoria se oculta gracias a la amnistía postfranquista y a las diversas leyes de me-
moria histórica (Asociación para la recuperación de la memoria histórica; Martínez 2016). Por 
una parte, quienes cuidan a las personas más mayores son, sobre todo, estas trabajadoras, 
que también las acompañan y escuchan, porque “[…] los abuelos necesitan hablar” (Cañada 
2021, 322), convirtiéndose en archiveras de la memoria de esa generación de españoles (Ca-
ñada 2021, 157, 131-132; Ramos 2018, 153; Botella 2020b). Por otra, su propia memoria es 
una herramienta de justicia y de cambio para la sociedad en la que residen, pues afecta, entre 
otras, a “[…] la memoria de todas las generaciones de trabajadoras del hogar […]” (Pimentel 
et al. 2021, 32-33, 52, 84). Esa memoria de segunda generación es una herramienta de cam-
bio social sustancial, porque permite pasar de la compasión a la empatía, y de la posición de 
intentar “ayudar”, a la de compartir la lucha, que es el objetivo de Territorio Doméstico: “Des-
de la lástima nada, desde la dignidad todo” (Pimentel et al. 2021, 21-22; Botella 2020a). Ese 
trabajo de memoria se realiza desde sus cuerpos y en espacios con tejido social, que se con-
vierten en “lugares de la memoria” (Nora 2008, 20, 25, 114; Tamm 2008, 502, Del Valle 1999).

La memoria y la historia forman parte de la “memoria cultural”, que se construye para esta-
bilizar las sociedades (Tamm 2008; Assmann, 1995). La remodelación territorial que implica 
la turistificación, conlleva una reescritura del pasado para facilitar el control territorial: la 
batalla por el uso y prácticas del espacio se da también en torno a su memoria cultural (insti-
tuciones y poderes frente a movimientos sociales y comunidades “subalternizadas”) (Asmann 
2005, 36-38, 172-173; Moreno y Hernández 2006, 4-17; Mansilla 2014, 1-18; González 2018, 
39; Sequera 2013, 79-95, 108-116). Lavapiés es un territorio en disputa, y, por tanto, cuen-
ta con memorias e historias enfrentadas. Las historias y memorias oficiales son promovidas 
por quienes se benefician de la turistificación y gentrificación (inmobiliarias como Ficasa y La 
Casa;  la Asociación de Comerciantes de Lavapiés o el propio Ayuntamiento: Todo está en Ma-
drid)6, Estas omiten la investigación académica que cuestiona las bendiciones de las políticas 
desarrollistas y del turismo de masas del franquismo, revelando, por ejemplo, los emporios 
financieros y turísticos de determinadas familias, como la de Francisco Franco, que impactan 
en la turistificación del barrio (Murray 2015, 23; Murray 2010; Toboso 2007, 143-173; Viñas 
2015). Las memorias e historias de las vecinas también contravienen esta historia oficial, que 
justifica como “emprendimiento” un sistema basado en el privilegio y la especulación (Mén-
dez 2020; Ruiz 2021; Lavapiés dónde vas. “Raquel busca tu piso”; Lavapiés dónde vas 2017).7

Recuperar memorias silenciadas por las oficiales altera el futuro posible, erosionando la tu-
ristificación y generando alternativas éticas. Con las de las trabajadoras domésticas y de cui-
dados, nuestras abuelas irrumpen en el presente subvirtiendo las narrativas tradicionales, 
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demandando justicia y reparación, gritando: “Sin nosotras no se mueve el mundo” (Pimentel 
2016; Quílez 2013). 

Producto de esas experiencias y procesos, Territorio Doméstico tiene una perspectiva desco-
lonial y feminista interseccional (Segato 2015, 69-99; Viveros 2016). Es un colectivo “trans-
fronterizo”: de “mujeres que desafiamos fronteras en busca de una vida mejor”. En vez de 
empoderadas, afirman ser “potentes”; en vez de incorporadas, están “acuerpadas”; en vez 
de migrantes son “migradas”, y en vez de puras, se definen en “mestizaje”. Huyen de la com-
pasión de la víctima: defienden su dignidad, su capacidad, sus saberes y su trabajo (Pimentel 
et al. 2021, 11, 15, 33; Cañada 2021, 163, 167). Esta transformación y lucha es posible por 
el intercambio entre diversos colectivos y personas en espacios de experiencia, confianza y 
afectividad, que están siendo destruidos por la turistificación (Connerton 1989; Staiger et al. 
2009, 1). ¿Qué erosiones de la gentrificación-turistificación y del propio capitalismo ha gene-
rado Territorio Doméstico con otros colectivos en esos espacios? 

4. La erosión de la turistificación por parte de Territorio Doméstico. 

El activismo de Territorio Doméstico, abrazando su vulnerabilidad corporal y su precariedad, 
le conduce a una lucha transversal e interseccional: “[…] contra el patriarcado, las fronteras 
y contra un sistema económico capitalista devorador insaciable de la vida” (Pimentel et al. 
2021, 33; La Barbera 2016, 105-122; Expósito 2012, 203-222). Mediante el “biosindicalismo” 
reclaman “vidas dignas de vivir” y la alegría de ser vividas, frente a la necropolítica capitalista 
(Pimentel et al. 2021, 15, 60; Butler 2017, 13-29; Kendall 2022; Colectivo Precarias a la Deriva 
2008). Sus reclamaciones y alternativas éticas se pueden analizar siguiendo las categorías de 
Fletcher et al. (2021). 

Las demandas institucionales de Territorio Doméstico hacia un “socialismo democrático” 
muestran una estrategia de erosión de la turistificación-gentrificación (y del capitalismo) por 
desmantelamiento. En primer lugar, exigiendo la igualdad y dignidad de su trabajo y condicio-
nes de vida, mediante la ratificación del convenio 189 de la OIT (aprobado en el Parlamento 
el 9 de junio de 2022), y su implementación efectiva (Cañada 2021, 14-28; Moré 2021, 11-
14, 22-24, 31, 71; Bover et al. 2015; Territorio Doméstico). En segundo lugar, solicitando al 
Estado la regularización de las personas migradas (Territorio Doméstico): junto a cientos de 
colectivos han logrado presentar ante el Congreso de los Diputados más de medio millón de 
firmas en diciembre de 2022, para la elaboración de una I.L.P. que regularice a medio millón 
de migrantes (Esenciales). 

Además, el colectivo participa en Museo Situado: una asamblea y red de colectivos y vecinas 
del barrio basada en la mutualización, en la que participa el Museo Reina Sofía (una institu-
ción del sistema que así neutraliza sus consecuencias): es decir, se trataría de una estrategia 
de erosión por domesticación. Su intención es “agujerear el museo” desde la sociedad civil 
para producir alternativas socioculturales que contengan los efectos de la turistificación so-
bre las personas más marginadas del barrio (Museo Situado).8 Conjuntamente se escribió el 
manifiesto reivindicando una ética de la solidaridad para momentos de catástrofe, apelando 
al Ayuntamiento de Madrid a tomar medidas institucionales desde las necesidades de las ve-



eva botella oRdinas

72 Debate: Ética del turismo en tiempos de emergencia

D
il

em
at

a
, a

ño
 1

5 
(2

02
3)

, n
º 

40
, 6

5-
78

IS
SN

 1
98

9-
70

22

cinas – en lo que coinciden con investigaciones académicas (Mansilla 2019). Sin embargo, a la 
vez, el agujero en la institución crea una estrategia de erosión de destrucción, desde la cons-
ciencia de que la crisis es socio-ecológica y planetaria: “NO PODEMOS QUEDARNOS QUIETAS 
ESPERANDO PASIVAMENTE EL FIN DEL MUNDO” (Manifiesto de Museo Situado 2021, s.p.). 
El manifiesto exige derechos básicos (vivienda, salud, educación, legalización de migrantes), 
pero además espacios comunitarios autogestionados y la participación en la toma de decisio-
nes de las vecinas, que tienen una red histórica de cuidados (Manifiesto Museo Situado 2021, 
s.p.), como he mostrado anteriormente. 

Territorio Doméstico también erosiona la turistificación mediante la resistencia desde fuera de 
las instituciones, en asociación con colectivos como La Laboratoria: “un dispositivo transnacio-
nal de apoyo a la investigación activista feminista”, con propuestas como la del biosindicalis-
mo (Pimentel el al. 2021). Finalmente, a su vez, erosiona la turistificación mediante la huida, 
a través de micro-alternativas locales, como refleja su participación en el espacio feminista 
Eskalera Karakola, donde se reúne los domingos. Eskalera Karakola es un centro social au-
togestionado compuesto por mujeres “lesbianas, latinas, femmes, trans, poetas, migrantes, 
descastadas, artistas, agricultoras, trabajadoras domésticas, periodistas, panaderas, fruteras, 
putas, profesoras, geeks y muchas cosas más” (Eskalera Karakola). Las herramientas desarro-
lladas en este tipo de espacios transforman la ciudad gentrificada y turistificada mediante la 
construcción de alternativas al margen del sistema (Colectivo Precarias a la Deriva 2008). 

Todas esas estrategias de erosión de la turistificación y del capitalismo convergen en su des-
trucción, con alternativas éticas que ponen la vida en el centro, y que resuenan en colectivos 
socio-ecológicos a nivel estatal (Pimentel et al. 2021, 11-12, 31-32; Moré 2021, 33-34; Ecolo-
gistas en Acción 2021; Morán et al. 2021).

5. Conclusiones

Colectivos como Territorio Doméstico, van ejerciendo el derecho a la ciudad y el uso de sus 
espacios, luchando por sus derechos como migradas, trabajadoras precarias y usuarias de un 
barrio gentrificado y turistificado, promoviendo el mutualismo y la solidaridad entre perso-
nas y colectivos, planteando alternativas “postcapitalistas”, lo que, siguiendo a Fletcher et al. 
2021, redunda en una ética del turismo. La ética del turismo derivada del caso de estudio de 
Territorio Doméstico, con sus procesos, demandas y alternativas resulta esencial, por tratar-
se de mujeres migradas por la crisis global de cuidados y del último capitalismo, con raíces 
históricas coloniales. El capitalismo y la turistificación global las expulsa y deja a sus familias 
desamparadas, y, en precariedad, deben cuidarlas en la distancia, enviando remesas (Las Re-
mesas 2021).   

El turismo éticamente sostenible debe decrecer; es preciso viajar menos, durante más tiem-
po y con más atención, beneficiando y respetando los lugares que se “visitan” y a sus habitan-
tes (humanos y no) (Fetcher et al. 2021). Pero, además, un turismo ético debe plantearse la 
disparidad entre el norte y sur globales, la cuestión de la producción y reproducción social, y 
el papel del género, la clase, la diversidad funcional y la racialización en el mismo: no hay ta-
bula rasa (Federici 2013). Las migrantes son migradas a causa del capitalismo, que se sostiene 
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sobre las vidas del sur global; pero ellas son quienes están realizando una compensación eco-
nómica y social frente al empobrecimiento de sus países, mediante las “remesas”, y a costa 
de sus cuerpos. Existen injusticias sistémicas que deben tenerse en cuenta, reparaciones que 
hacer y situaciones que priman. Así, por ejemplo, ante la necesaria reducción de los viajes a 
larga distancia por imperativo ecológico (ABDT 2019), sería preciso considerar que ellas tu-
vieran prioridad para hacerlos. 

Un turismo ético debe contemplar la realidad generada por la turistificación y plantearse 
un “rescate” no de las grandes corporaciones, sino de las personas y ecosistemas más vulne-
rados, teniendo en cuenta sus demandas (Cañada y Murray 2021, 15, 18, 28, 269-271). Las 
trabajadoras del hogar y de cuidados están virando la sociedad hacia el decrecimiento me-
diante la visualización de su labor de cuidados transnacional, anteponiendo la reproducción 
a la producción y al extractivismo (Gregorio 2017). Están cambiando las leyes, la historia y las 
mentalidades, contagiando solidaridad mediante sus procesos de memoria, sus análisis de 
causas y sus reclamaciones. Con otros colectivos proponen alternativas éticas que van desde 
el ámbito global al local, y que abrazan también a quienes las excluyen. Lo hacen en territorios 
como Lavapiés, donde confluyen luchas por el derecho a la ciudad contra la gentrificación y 
turistificación, en centros sociales como Eskalera Karakola, para acuerpar el feminismo inter-
seccional, y que además hacen red con otros espacios, algunos virtuales y transnacionales, 
como La Laboratoria, desde donde proponen un biosindicalismo que ubica nuclearmente los 
trabajos para la reproducción, el cuidado y sostenimiento de la vida. Son espacios de lucha, 
historia y memoria que generan empatía y miradas mestizas. Probablemente las mejores re-
cetas para un turismo sostenible las tienen las más perjudicadas por la turistificación: desde 
las cuidadoras y limpiadoras, a las temporeras, pasando por todas las precarias. Lo necesario 
entonces, es, como demandan, garantizarles los medios para llevarlas a cabo. De entre ellos, 
uno fundamental es el uso de espacios para mantener el tejido social desde el que pueden 
emerger las alternativas para una vida buena. 
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Notas al final

1. Disco, en https://on.soundcloud.com/LYrWp 

2. Me refiero a ellas como “migradas” (además de como migrantes), en primer lugar, porque es como ellas 
mismas se definen, pues su migración ha sido de un modo u otro forzosa; y, en segundo lugar, porque com-
parto esta perspectiva, y también el activismo en las redes del barrio, desde el ecofeminismo descolonial 
e interseccional. Así pues, este trabajo se debe situar desde esas coordenadas, que, si en el ámbito de la 
historia (incluso la que recurre a la antropología) apenas se han discutido y son altamente polémicas, en 
esta segunda disciplina tienen larga trayectoria (Gregorio 2019).

3. Otros trabajos sobre Territorio Doméstico: Iturralde 2016; Célleri 2022.

4. Un equipo de futbol mixto de 32 nacionalidades.

5. Son algunos ejemplos. El Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid (desde 2016), previamente Asociación 
Sin Papeles de Madrid (ASPM), que organizó en 2008 una manifestación “Mbolo Moy Dole” para apoyar a 
las desaparecidas en el Estrecho de Gibraltar (Sindicato de Manteros) y cuyo lema es “ponemos la vida en 
el centro”.

6. La Asociación de Comerciantes de Lavapiés, ofrece, además, visitas guiadas: https://enlavapies.com/noticias/
visitas-guiadas-lavapies/, en donde “castizo” y “multicultural” comparecen múltiples veces. 

7. La familia Franco es responsable del intento de desahuciar a determinadas vecinas del barrio. Actúan a la par 
de otras familias con menor impronta histórica, como los Escarrer, por ejemplo, que administran las dece-
nas de hoteles que su empresa, Sol Melià, vendió recientemente a Wyndham Worldwide, que capitanea 
la última ola turistificadora del barrio de Lavapiés, como se puede comprobar en las investigaciones de 
Lavapiés dónde vas.  

8. “Una institución cultural no puede desconocer o ignorar las necesidades de las personas de su entorno inme-
diato” (Manifiesto de Museo Situado 2021, s.p.).


