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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
El objetivo general es repensar el planeamiento ur-
bano reconociendo las desigualdades con respecto 
al género, enfocándonos en el derecho a la ciudad 
comprendido desde el espacio público, la movilidad 
y el derecho a la vivienda. Garantizando 5 cualida-
des humanas en el sector: proximidad, diversidad, 
autonomía, vitalidad, representatividad. Teniendo 
en cuenta los principios del urbanismo inclusivo: 
sostenible, interdisciplinario, participativo, transver-
sal, accesible, interescalar, flexible.  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

• Analizar el uso actual del tejido, el espacio público y
la gestión participativa del sector con una perspec-
tiva de género.

• Fomentar el derecho a la vivienda, la movilidad y al
espacio público.

• Planificar el sistema de movilidad para todos los
ámbitos de la vida cotidiana, teniendo en cuenta las
diversidades.

• Promover una movilidad libre segura y accesible.
• Impulsar el mejoramiento del espacio público para

que sea inclusivo y seguro.
• Sentar las bases para un futuro crecimiento contro-

lado en el sector del Mercado Norte con la aplica-
ción de políticas participativas.



HIPÓTESIS  
Partiendo de la idea de que la ciudad fue planifi-
cada desde una perspectiva de hombre universal 
y que la esfera pública pertenece al hombre y la 
mujer queda relegada al ámbito privado con los tra-
bajos domésticos y de cuidados, lo que genera ciu-
dades desiguales que expulsan a las diversidades 
a la hora de vivir la ciudad. Con la incorporación de 
la perspectiva de género y la aplicación de prácti-
cas participativas en la planificación de los espacios 
urbanos, las ciudades serán más inclusivas, accesi-
bles y seguras para todos los habitantes.    

¿Qué tipo de Universidad Pública se imaginan? 
¿Como la actual o mejor? 
Creemos que nuestra Universidad es una de las 
grandes virtudes de nuestro país por su carácter 
público y gratuito. Sin embargo consideramos que 
sería más beneficioso para la sociedad que se ga-
rantice su verdadera accesibilidad y continuidad 
para todos los sectores. La Universidad Pública 
es la herramienta de generación de ideas y pensa-
mientos para la comunidad que en la actualidad se 
ve intimidada por su desfinanciamiento y el avance 
de políticas que no priorizan el derecho a la educa-
ción de calidad.   
Por ende es importante que se constituya como un 
espacio de resistencia y lucha que intente relacio-
narse cada vez más con la sociedad que la sus-
tenta y alcanzar mayores grados de accesibilidad 
e inclusividad. 

Metas en el trabajo de investigación
Aprovechar esta instancia de reflexión y debate 
para aplicar nuestros conocimientos e  inquietudes 
personales en un proyecto que tenga una mirada 
social e inclusiva. 

Inquietudes personales y grupales
Nos interesa indagar sobre el rol de la arquitectu-
ra al servicio de las necesidades de una sociedad 
en continua transformación. Poniendo en crítica la 
imagen del arquitecto/a en su Torre de Marfil, des-
vinculado del entorno que lo circunda. 

Significado de la Tesis 
Es un espacio de transición entre la vida académica 
y profesional. La consideramos como una instancia 
de investigación, reflexión y crítica sobre temas que 
nos interpelan en nuestro rol de arquitectas. Vemos 
una oportunidad más de aprendizaje y de apertura 
para poder trabajar participativamente con sectores 
que actualmente no están relacionados a nuestra 
Facultad, como asociaciones barriales, red de ve-
cinos, etc.  

Alcance de la Tesis
Buscamos que la lógica desarrollada pueda dar 
respuesta a las deficiencias que en este trabajo se 
presentarán, en relación al derecho a la ciudad y 
las desigualdades que se producen como conse-
cuencia de la falta de planificación y una mirada con 
perspectiva de género sobre el barrio, la movilidad 
y los espacio públicos. 

Temática a abordar: Ciudad / arquitectura
Consideramos que nuestra investigación y el plan-
teo proyectual estarán abordados desde el impacto 
de las arquitecturas en la ciudad, por lo tanto la es-
cala barrial es la elegida para desarrollar este pro-
yecto. 
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uNA MIRADA DESDE LA PARTICIPACIÓN Y EL GÉNERO

marco teórico



ciudades para la equidad
Las ciudades para la equidad parten del concepto “de-
recho a la ciudad” propuesto por Henri Lefebvre (1967) 
como el derecho a la vida urbana, la participación y apro-
piación del espacio urbano. 
Desde esta perspectiva se propone direccionar el creci-
miento y transformación de las ciudades con la inclusión 
de las minorías, en términos sociológicos, aquellas perso-
nas que experimentan una desventaja relativa en compa-
ración con los miembros de un grupo social dominante.

Es clave para lograr ciudades equitativas, diversas, inclu-
sivas, sostenibles y participativas, la incorporación de las 
necesidades concretas de distintas identidades sociales, 
que no son solo hombres y mujeres sino también etnias, 
edades, refugiados, migrantes, etcétera. 

Una mirada DESDE la participación y el género

Para detectar e intentar dar respuesta a las situaciones de 
desigualdad se considera necesario abordar las ciudades 
desde la perspectiva de género y la participación ciuda-
dana, dos conceptos fundamentales como disparadores 
hacia ciudades diversas e inclusivas.
El proceso de planificación de las ciudades siempre se 
ha llevado a cabo entre especialistas y con la presencia 
de actores muy específicos que no logran representar a 
la diversidad de sujetos que habitan. Se genera así una 
pérdida de los espacios de interacción donde no toda la 
ciudadanía la desarrolla de igual manera y se acentúan 
las desigualdades. Por ende, es necesario incorporar pro-
cesos participativos en el urbanismo desde las etapas de 
proyecto, con la presencia de  la gente que vive y habita 
en el lugar, para entre todos y todas trabajar transversal-
mente, ampliar las visiones y aportar a este proceso que 
tiene repercusión fundamental en la vida de los habitan-
tes.
Sin duda las ciudades que habitamos son el escenario 
donde se refleja la vida en sociedad, las desigualdades 
que en ella conviven se manifiestan en el uso y apropia-
ción de los espacios urbanos. Por lo tanto optar por una 
concepción del urbanismo desde una perspectiva de gé-
nero ofrece herramientas de mucha utilidad para materia-
lizar aspectos relativos a la calidad de vida de las mujeres. 
Identificando que las mujeres y los hombres requieren de 
distintas necesidades y aspiraciones en el espacio urba-
no y se encuentran con posibilidades diferentes a la hora 
de acceder a los bienes y recursos. De esta manera, se 
aspira a una construcción de espacios urbanos de mayor 
calidad social.



titulo
blablablablablabalbalbalb

subtítulo

blablablablablablablablab

Historia del urbanismo

la modernidad
Este análisis comienza a partir de la Modernidad, no por-
que se olviden ideas anteriores sino debido a la intensidad 
de esta etapa, la fuerza, claridad y capacidad arrasadora 
y dominante de sus ideas, las cuales lograron que, 100 
años después, las ciudades sigan atadas a conceptos mo-
dernos mientras la sociedad, sus necesidades y priorida-
des son completamente distintas.

Jane Jacobs en su libro “Muerte y vida a las grandes ciu-
dades” (1961) hace una síntesis sobre la historia que es 
clave para entender el Urbanismo Moderno. 

Comienza con la influencia de Ebenezer Howard (1850-
1928) y sus ideas sobre la Ciudad Jardín, que comienzan 
intentando detener los crecimientos de las ciudades, repo-
blar las zonas rurales que estaba en decadencia y volver a 
vivir en la naturaleza, querían crear pequeños municipios 
autosuficientes, una utopía que suponía el control público 
para evitar que se convirtiera en una ciudad ya que la cifra 
máxima de población eran 30.000 personas. En palabras 
de Jane Jacobs “un urbanismo autoritario y paternalista 
que no admitía ningún tipo de cambio”. 

A partir de los años 20 las ideas sobre las casas eran que 
la calle era un pésimo contexto y se le debía dar la es-
palda, dar espacios interiores verdes y desprotegidos, se 
creía que era un derroche que existan tantas calles y se 
crea la supermanzana, se separa el comercio, de la resi-
dencia de los espacios verdes. Los barrios deben crear la 
sensación de aislamiento e intimidad y la sociedad debe 
ser autosuficiente y autónoma. 

CIUDAD JARDÍN - HOWARD - 1902

CIUDAD JARDÍN - HOWARD - 1902



En este sentido Le Corbusier fue el más dramático. En 
1920 propuso la Ciudad Radiante con rascacielos rodea-
dos por parques, donde la densidad era muy alta por la 
altura de las edificaciones pero que ocupaban el 5% del 
suelo de la ciudad, el 95% eran espacios verdes, dificul-
tando la apropiación y
la posibilidad de encontrar una escala humana más ama-
ble para el transeúnte junto con la muerte a la calle-corre-
dor.

Para Jacobs, la Ciudad Radiante es la Ciudad Jardín pero 
con mucha cantidad de habitantes, es decir una Ciudad 
Jardín Vertical. Le Corbusier integró el automóvil entre 
1920 y 1930 con arterias para tránsito rápido de dirección 
única “los cruces son enemigos del tránsito”, propuso vías 
subterráneas para vehículos pesados, expulsó a los pea-
tones de la calle y los instaló en los parques. La ciudad 
era un maravilloso juguete mecánico, ordenado, simple, 
fácil de entender. 

La practicidad y rapidez que significó la zonificación y 
como consecuencia la facilidad para crear normativas fa-
vorecieron la rápida aceptación de este modelo de ciudad 
que respondía a necesidades tales como reconstruir ciu-
dades devastadas por las Guerras Mundiales concebidas 
como una tábula rasa. 

“La ciudad de hoy es una cosa moribunda porque su pla-
nificación no está en la proporción de una cuarta geomé-
trica. El resultado de un verdadero layout geométrico es la 
repetición, el resultado de la repetición es un estándar. La 
forma perfecta” (Le Corbusier, 1933).   

Es justamente en 1930 cuando Freud escribe El Malestar 
en la Cultura, donde analiza la vida en comunidad y lo que 
debe resignar un individuo para poder vivir en sociedad, 
relacionando psicología y urbanismo. 

VILLA RADIANTE - LE CORBUSIER - 1933 CIUDAD JARDÍN - HOWARD - 1902

CIUDAD JARDÍN - HOWARD - 1902



Conclusión

Las ideas de La Carta de Atenas (1942) enunciaban los problemas a los que se enfrentaban las ciudades y proponían 
su resolución mediante la segregación funcional estricta, y la distribución de la población en bloques altos de aparta-
mentos en intervalos extensamente espaciados. Estas ideas tienen una vigencia muy fuerte en las ciudades, los con-
ceptos de zonificación, repetición, la capacidad ilimitada que se imagina que pueden tener las ciudades, definen estos 
modelos de ciudad donde la mancha urbana se extiende en superficies muy extensas que hacen a la necesidad del 
vehículo privado y derivan en ciudades insostenibles. Sumando la simplificación del habitar a un hombre universal, un 
Modulor con medidas que invisivilizó a mujeres, niños, ancianos y cualquier otro colectivo que no sea hombre sentado 
en un auto.  

VILLA RADIANTE - LE CORBUSIER - 1933 



LA POSMODERNIDAD
Después de las guerras mundiales, con un panorama to-
talmente distinto del mundo, con la fuerza de pensadores 
como Foucault y la filosofía francesa de posguerra donde 
se habla de conceptos como existencia, se propone circu-
lar la filosofía en la vida cotidiana y la política, se recupera 
la cuestión del sujeto y comienzan a tener importancia la 
pluralidad de voces y la experiencia como conocimiento. 
Entre las obras de este momento encontramos El ser y 
la nada, Sartre, Fenomenología de la percepción de M. 
Merleau-Ponty (1945), El Segundo Sexo de Simone de 
Beauvoir (1949) que se convertiría en el gran texto para la 
liberación de la mujer. 

La década del 60 será clave para gestar ideas que actual-
mente revisamos en urbanismo y arquitectura. Es la déca-
da del las ideologías y los movimientos sociales, la tercera 
ola feminista tendrá lugar en estos años, los movimientos 
pacifistas y otros revolucionarios. 

En el ámbito de la arquitectura y el urbanismo el Urbanis-
mo estas ideas se reflejan en la creación del Team X, y la 
incidencia en otros grupos como archigram, superstudio, 
el metabolismo japonés. 

Es interesante revisar las ideas que plantea principalmen-
te el Team X, sus críticas a la ciudad moderna y a la forma 
de hacer y pensar arquitectura y urbanismo, no desde la 
bajada de línea, sino desde el debate, la incorporación de 
formas de trabajo más horizontales con una pluralidad de 
voces. Se piensa en las diferentes escalas de una ciudad 
y las transiciones entre ellas. La casa, la calle, el barrio y 
la ciudad. Se vuelve a la calle-corredor, pensada como un 
lugar de encuentro y expresión de una sociedad, abando-
nando la idea de la calle como espacio de circulación sino 
como espacio clave para la conformación de barrios con 
una idea de comunidad y generar relaciones entre vecinos 
que permitan aumentar la sensación de seguridad y sen-
tido de pertenencia.  

Con las influencias del Team X aparecen propuestas para 
peatonalizar los centros comerciales de las ciudades y 
volver a darles vida, adaptar ciudades modernas para ha-
cerlas más amables para la escala del peatón. 

VILLA RADIANTE - LE CORBUSIER - 1933



muerte y vida a las grandes ciudades - jane jacobs

Jane Jacobs en Muerte y vida a las grandes ciudades, 
habla de la calle, cómo hacer análisis para incluir a todos 
los habitantes en ellas y para que el diseño de las mis-
mas pueda tener cierta flexibilidad para adaptarse a di-
versas situaciones y que puedan ocurrir otras actividades, 
además de espacio de circulación, que aporten a la vida 
barrial, donde los vecinos puedan conocerse, compartir 
experiencias y aportar a la construcción de la ciudadanía 
en un ambiente más amable que no excluya a ningún co-
lectivo. 
Jacobs en una parte de su libro propone los generados 
de diversidad concepto que se proclama mucho en la ac-
tualidad, la mixtura de usos que como concepto teórico en 
fantástico pero en la práctica se encuentra atravesado por 
un montón de situaciones sociales, económicas y políticas 
que no permiten que se lleve a cabo completamente. 

La ciudad para admitir diversidades y ser inclusiva necesi-
ta de la mixtura de usos, que a su vez necesita de la segu-
ridad urbana, el cruce de actividades y el contacto público. 
Jane Jacobs cita el ejemplo del barrio Bronx, donde no 
abunda el comercio pero si tiene mucha diversidad y 
enuncia una serie de “tips” para lograr esto. 
1. El distrito cumple con 1 o 2 funciones primarias que

garantizan que las personas salgan a la calle en di-
ferentes horarios y que usen los equipamientos en
común.

2. Las manzanas son pequeñas, lo que genera maor
cantidad de calles y esquinas.

3. Las edificaciones corresponden a distintas épocas,
hay casas antiguas conviven con edificios más nue-
vos y mucha diversidad de tipologías, lo que genera
variedad económica en la zona, por ende diversos
grupos sociales pueden accedes a la zona.

4. Densidad humana. La densidad es clave para que
haya vida en las calles y pueda generarse una sensa-
ción de seguridad en el entorno.
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Conclusión

Parece importante centrarnos en estas ideas de ciudad, 
que acomplejan el análisis de la ciudad, agregan diver-
sidad de voces en su planeamiento y pretenden que la 
vida cotidiana de las personas puedan desarrollarse con 
facilidad y permitiendo incluir sectores olvidados.

Volver al espacio calle hoy parece fundamental, hacer del 
espacio público un lugar que represente a los ciudadanos 
y no lugares para ver desde lejos, con rejas y césped para 
la foto. Para pensar un diseño de las ciudades inclusivo y 
de la mano de las personas que la habitan es clave mirar 
las enseñanzas de la posmodernidad, los 60 son claves 
en ideas de urbanismo participativo y también muy fuerte 
si hablamos de la tercera ola del feminismo que está muy 
relacionada a la democratización de la ciudad, entendien-
do que las mujeres son uno de tantos colectivos discrimi-
nados y omitidos a la hora de pensar la vida cotidiana en 
la ciudad.  

En la ciudad de Córdoba las intervenciones de Miguel An-
gel Roca se enmarcan en esta época clave. Se intenta dar  
respuesta a estos preceptos. Las transformaciones de los 
antiguos mercados en centros culturales se realizan con 
la intención de crear espacios donde la vida barrial se de-
sarrolle y se afiancen las relaciones entre ciudadanos. 
Además la red de espacios verdes que se genera respon-
de a conceptos de preservar los espacios verdes y vincu-
larlos y crear espacios recreativos.
Lo que ocurre con el centro de la ciudad marca un cam-
bio y es una acción vigente en la actualidad, la revaloriza-
ción de su patrimonio y la peatonalización del centro se 
realizan con la intención de la apropiación de la calle por 
parte de los peatones. Es clave para el análisis entender 
por que los lugares que en la teoría iban a transformarse 
positivamente, hoy presentan otros problemas como la 
falta de vivienda en el centro, la monofuncionalidad con 
actividades de comercio y administrativas, entre otras pro-
blemáticas.  



Shibuya, Tokio. AUTOR: Martin Roemers



la mirada de algunos autores
La situación es compleja y extensa, se propone ver rápi-
damente ideas de algunos autores que hablan de la ciu-
dad hoy. 

fRANCOIS ASCHER 
lOS NUEVOS PRINCIPIOS DEL URBANISMO (2005)

El urbanista en el capítulo 3: La tercera revolución Urbana 
Moderna, desarrolla 5 cambios en las ciudades. 
1. Metapolización. Concepto complejo que explica las

ciudades de hoy, la concetración de riquezas, activi-
dades, equipamientos, los transportes de alta velo-
cidad y el efecto túnel, los crecimientos discontínuos
por absorsión de ciudades cercanas, la homogeneia-
cipon y diferenciación.

2. Movilidad urbana. Las tecnologías cambian el pano-
rama, aparece el espacio virtual, en forma de trabajo
virtual, compras desde una app, estudiar una carrera
de manera vitual. Esto cambio la situación de la mo-
vilidad, ya no es un sistema radiocéntrico el que se
necesita para sastisfacer las necesidades, sino una
red mucho más compleja polinuclear,

3. Individualización del espacio-tiempo. El transporte in-
dividual y el celular como herramienta para modificar
el esapcio y tiempo. Nuevos tipos de servicios urba-
nos, diversificación de las necesidades sociales.

4. Redefinición de los intereses individuales, colectivos y
generales. Crisis de la democracia por que ya no re-
presenta la diversidad de intereses, se necesita algo
más flexible donde se consulte a la población. Habla
de las sociedades hipertexto con muchas relaciones
pero inestables, segregada socialmente y donde de-
ben redefinirse varios conceptos.

5. Relaciones de riesgo. Habla sobre un desarrollo sos-
tenible entre sociedad y naturaleza.

LA CIUDAD DEL SIGLO XXI
Las ciudades actuales heredadas de los pensamientos 
modernos y postmodernos resultan interesantes en mu-
chas cuestiones y a la vez todavía no pueden resolver 
otras tantas. Las problemáticas son tan diversas como los 
ciudadanos que las habitan. Desde la exacerbación de un 
modelo de movilidad donde el automóvil individual tiene 
claras prioridades, hasta la extrema mercantilización del 
espacio urbano.

Los centros de las ciudades actualmente tienden a despe-
garse de esa monofuncionalidad que los caracterizó des-
de la zonificación de las ciudades de Le Corbusier. Son 
los lugares donde la vida comercial y administrativa trans-
curre, pero por la tarde noche se vuelven lugares inhóspi-
tos, despoblados, donde en primera instancia parece muy 
inseguro transitar o habitar. 

Esto genera que los habitantes pierdan el  interés en la 
vivienda del centro, como todas las ventajas que podría 
tener gracias a la cercanía con lugares de trabajo, estudio 
o recreación, donde las distancias pueden ser recorridas
a pie, en bicicleta o con un transporte público que resulta
más eficiente que en las periferias por la frecuencia de sus
recorridos.

En cambio, los ciudadanos deciden y anhelan vivir en es-
tas periferias idealizadas donde el patio, el verde y la casa 
propia son vistos como símbolo de progreso y ascen-
so social. Concepto que critica Madonna en su canción 
“American Dream” (2003). La música, el cine, la publici-
dad de empresas van moldeando en el inconsciente de 
las personas sus ideas y éstas terminan por reflejarse en 
las ciudades actuales.



la mirada de algunos autores

antonio font  
problemas urbanos y paradimas disciplinares en los territo-
rios de la urbanística actual (2005)
El autor comenta sobre la ciudad industrial y postindustial. 
Para luego enumerar problemas y nuevos paradigmas:
1. Generalización de la movilidad y localización de nue-

vas actividades. Las dispersión de actividades en el
territorio complejiza el sistema de movilidad en todas
las direcciones. Es clave la intermodalidad de siste-
mas de transporte.

2. Una estructura polinuclear de la centralidad. Descen-
tralización de actividades terciarias en lugares estra-
tégicos obliga a la formación de sistemas abiertos de
infraestructura polinucleares.

3. Mezcla de usos frente a la especialización funcional.
La mixtura de usos y el concepto de flexibilidad son
claves en la ciudad discontinua.

4. Reforma y mejora urbana frente a nueva ocupación
del suelo. Conservación de patrimonio y renovación
urbana deben convivir con el negocio inmobiliario.

5. Espacio libre de “reserva urbana” a espacio de equili-
brio. Nueva relación entre ciudad y naturaleza, ver el
rol de los vacíos urbanos.

6. Una ciudad “juiciosamente compacta”. Discutir la
densidad y diseñar nuevos patrones residenciales
más eficientes en lo ambiental, más equitativos en lo
medioambiental y más justos en lo social.

• 

manuel herce  
sobre la movilidad en la ciudad. propuestas para recuperar un 
derecho ciudadano (2009)
El autor habla sobre la importancia de la movilidad en la 
vida cotidiana de las personas. Diferencia dos formas de 
ver al sistema de movilidad.
1. Enfoque de demanda: primero se dan las actividades

y el luego se crean las infraestructuras necesarias.
Este sistema es insostenible desde el punto de vista
medioambiental, genera dispersión y segregación del
territorio.

2. Enfoque de oferta: primero se planifica el sistema de
movilidad y luego se alienta la localización de activida-
des que le dan vida al mismo.

SASKIA SASSEN 
la ciudad global. nueva york, londres, tokio (1999)

La socióloga analiza algunos conceptos que considera 
claves para comprender las ciudades podemos decir que 
entiende la ciudad global como el lugar de la dispersión 
espacial y la integración global. La autora explica las ciu-
dades desde la lógica de mercado que actualmente las 
domina, las consecuencias de la globalización y el avan-
ce de las telecomunicaciones en relación a las densidad 
de las ciudades, esto tiene impactos diferenciados en los 
centros de las ciudades y en las periferias. Y las nuevas 
formas de crecimiento sobre la ciudad global, los cambios 
en la forma de trabajo.





CIUDADES PARA LA EQUIDAD
Para pensar las ciudades desde la equidad es necesario primero detectar 
situaciones de desigualdad en la misma y luego actuar en consecuencia 
para planificar junto con la población estrategias a seguir. 
Uno de los puntos claves es la diversidad de habitantes y la complejidad 
que tiene la sociedad actual que hace imposible la generalización en un 
sujeto tipo. También resulta muy difícil e inabarcable pensar en las múlti-
ples diversidades que habitan la ciudad. Por ellos se propone pensar en 
los sujetos que se encuentran vulnerados actualmente en la ciudad, así 
satisfaciendo sus necesidades intentaría equipararse con las de otros su-
jetos un poco más favorecidos. 
Si observamos esto por ejemplo desde una distinción del género en el 
urbanismo podemos observar que la ciudad moderna fue pensada por 
y para un hombre ideal que se translada en su auto particular, excluyen-
do infinidad de posibilidades y de sujetos que actualmente existen, como 
mujeres, ancianos, niños, personas con algún tipo de discapacidad, en 
situación de pobreza y muchos otros habitante más. 
Todos estos sujetos se encuentran atravesados por diversas variables una 
de ellas en la que todos coinciden es el género. Si hablamos de hombres 
y mujeres ya podemos identificar diferencias importantes. Ni hablar si in-
cluímos las demás variantes LGTBIQ+ identificamos claras diferencias a 
la hora de vivir la ciudad. Solo necesitamos escuchar algunos relatos para 
darnos cuenta, el miedo que tienen las mujeres al salir a la calle de noche, 
los mensajes “llegué bien”, “ahi te mando la ubicación en tiempo real” los 
audios sobre como intentaron secuestrar a alguien, los relatos de perso-
nas transexuales, parejas gays o lesbianas golpeadas por ser libres en su 
elección. 
La ciudad tampoco está pensada para trabajos que no son remunerados, 
como el de los  “cuidados” que en general se encargan de realizar las mu-
jeres y que incluyen a niños y ancianos que viven en constante peligro en 
una ciudad donde el auto es prioridad y el  peatón solo puede desplazarse, 
ir de compras o sentarse en un espacio verde claramente delimitado.     



ESTRATEGIAS PARA LA EQUICIUDAD - 
¿Cómo puede aplicarse el enfoque de género en la planeación de la ciudad? - ZAIDA MUXI

• Elaborar planes de desarrollo urbano que en su dotación de usos de suelo (zonificación)
tomen en cuenta los movimientos, necesidades y actividades específicas por género, no
solo considerando a un ciudadano neutro.

• Priorizar la zonificación mixta (lo cual beneficia a toda la población) donde el trabajo, la
vivienda, los servicios y el ocio se encuentran mezclados en una zona delimitada. Existe
“de todo en todos lados”, reduciendo distancias de recorrido y multiplicando opciones de
vivienda o laborales en radios menores.

• Generar espacios públicos mediante el diseño participativo donde sean considerados as-
pectos de inseguridad y violencia de género.

• Desarrollar barrios/colonias con diversidad social: diferentes estratos económicos, eda-
des, etnias, religiones etc.

• Dotar de equipamientos complementarios en las distintas zonas habitacionales, para así
asegurar la cercanía de servicios necesarios para las actividades del hogar como guarde-
rías, escuelas, centros comunitarios y comerciales.

• Realizar diagnósticos integrales participativos donde se tomen en cuenta indicadores es-
pecíficos por género, como estructura poblacional, participación en el mercado laboral,
jefatura de hogares, inseguridad, violencia de género, ingreso, desarrollo humano etc.

• Incentivar el mejoramiento del sistema de transporte público masivo para que sea accesi-
ble, eficiente e inclusivo, complejizando los recorridos para que sea funcional a las activi-
dades de la vida cotidiana de las personas.

• Enfatizar el espacio de la calle y acera no solo como espacio de circulación, sino como
lugar de encuentro e interacción, posibilitando los vínculos barriales.



PARTICIPACIÓN
Para introducir, es preciso saber el significado de “ciudad”, 
según la RAE(Real Academia Española), hace referencia 
a “lo urbano, oposición a lo rural”,”Conjunto de edificios 
y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población 
densa y numerosa se dedica por lo común actividades no 
agrícolas.” Al tener en cuenta este concepto, es necesario 
comprender ¿Qué es lo urbano? Lo urbano es lo “Perte-
neciente o relativo a la ciudad”(RAE).

Se puede apreciar que la ciudad, permite reflexionar acer-
ca de acontecimientos que ocurren cotidianamente y en 
la real vinculación de sus ciudadanos que la habitan, los 
cuales se ven completamente afectados por la transfor-
mación de la misma, ya sea desde la falta de espacios 
públicos apropiados para actividades de ocio, o porque 
estos se encuentran deteriorados y son inseguros, hasta 
la falta de acceso a la vivienda que obliga a la gente a vivir 
en las calles.

Si bien el Urbanismo es algo que afecta a todos los ciu-
dadanos, tradicionalmente se generan grandes proyectos 
urbanos que son gestionados únicamente por técnicos y 
bajo políticas con intereses propios, que si bien dan res-
puesta a un entorno físico que necesita transformación, 
pero que lejos está, en reconocer las verdaderas necesi-
dades de cada ciudadano.

Frente a este modelo tradicional, en donde la gestión pri-
vada cobra mayor importancia sobre la definición del es-
pacio urbano, existe un modelo alternativo, el urbanismo 
participativo. Este modelo flexible, permeable, transpa-
rente y que incluye la participación ciudadana en la inter-
vención urbana, reivindica el derecho a la ciudad y el rol 
activo de la ciudadanía en la toma de decisiones, funcio-
na como un programa abierto que permite su verificación 
y retroalimentación constante a través de los datos que 
aportan todas las variables, logrando transformaciones 
urbanas que democraticen la participación del ciudadano, 
permitiendo ciudades inclusivas, accesibles y sostenibles, 
como resultado de una construcción colectiva.

Hoy en día, estas políticas urbanísticas participativas, no 
son plenamente llevadas a cabo, o se realizan de mane-
ras formales (requisitos legales), o informales (influencia 
de determinados grupos o personas por medios de comu-
nicación, encuestas consultas). 



Este modelo, se viene llevando a cabo en algunos muni-
cipios en ciudades de Europa, con el objetivo de volver a 
dar vida un edificio público vacío, mejorar la habitabilidad 
de un barrio o incluso promover que sus ciudadanos y ciu-
dadanas se sientan identificados con el lugar en el que re-
siden. Dentro de este modelo participativo, el Manual del 
urbanismo para la vida cotidiana, en Barcelona (Febrero 
2019), propone un urbanismo más inclusivo, mediante di-
ferentes puntos: sostenible, interdisciplinario, participado, 
transversal, abierto y compartido, interescalar y flexible.

En los últimos años, se afianza la idea de que la ciudad no 
sólo es el escenario de la mayoría de la vida en nuestro 
entorno, sino que también es el resultado de la influencia 
cruzada de múltiples colectivos, el espacio de la acción 
social y por tanto del cambio, de la transformación y de la 
innovación social. 

Incrementar la participación no solo aumenta el número, 
sino la diversidad de colectivos sociales que participan, 
para que represente a los grupos sin voz o con poca vi-
sibilidad social, que no pueden utilizar otras vías de in-
fluencia. Con el consenso de todos estos va definiendo la 
forma, la estructura urbana e incorporando los temas que 
dotarán de la complejidad necesaria a la ciudad.

El término derecho a la ciudad, no es algo nuevo,  apareció 
en 1968, cuando Henri Lefebvre escribió El derecho a la 
ciudad teniendo en cuenta el impacto negativo sufrido por 
las ciudades en los países de economía capitalista, con-
virtiendo a las ciudades en una mercancía. Estos efectos 
causados por el Neoliberalismo en la ciudad des-indus-
trial, entregada a las finanzas y la provisión de servicios. 

“La ciudad históricamente formada se deja vivir, se deja 
aprehender prácticamente, y queda sólo como objeto de 
consumo cultural para turistas y para el esteticismo, ávi-
dos de espectáculos y de los pintoresco. Incluso para los 
que buscan comprenderla cálidamente, la ciudad está 
muerta. Sin embargo, lo urbano persiste, en estado de ac-
tualidad dispersa y alienada, de germen, de virtualidad.” 
(Lefebvre 1968/1969: p.125).

Como respuesta a este tipo de ciudades causadas por el 
neoliberalismo, que generan privatizaciones de espacios 
urbanos, el predominio de industrias y espacios mercanti-
les, Lefebvre construye un planteamiento político que im-
plicaba una re-apropiación colectiva del espacio urbano, 
para rescatar al ser humano como agente y destino de la 
transformación de la ciudad.

“El derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior 
de los derechos: el derecho a la libertad, a la individuali-
zación en la socialización, al hábitat y al habitar. El dere-
cho a la obra (a la actividad participante) y el derecho a 
la apropiación (muy diferente del derecho a la propiedad) 
están imbricados en el derecho a la ciudad.” (Lefebvre 
1968/1969).



ESTUDIOS QUE REALIZAN PROCESOS
DE DISEÑO PARTICIPATIVOS 

1. sk8 + u - straddle 3



2. raons públiques ccl -  cooperativa de urbanismo, arquitectura y participación.



Género
En la prehistoria se produce el inicio del reparto de ro-
les: los hombres cazan, las mujeres recolectan y cuidan. 
La mujer ocupaba el mismo espacio tanto para las tareas 
productivas como las reproductivas, el hogar. Es a par-
tir de la Revolución Industrial cuando la mujer comienza 
a perder su hueco en la esfera pública. Se produce una 
segregación de usos en la ciudad, con la agrupación de 
la mano de obra, femenina, por un lado, y masculina, por 
otro, en espacios destinados para ello. Es en este momen-
to cuando el trabajo reproductivo, aquel no remunerado 
que engloba la reproducción, los cuidados, la educación, 
el apoyo afectivo, etcétera, pasa a un segundo plano y el 
productivo constituye el eje de la vida cotidiana de la po-
blación. Por lo tanto, el imaginario de nuestras sociedades 
se ha construido sobre esta división sexual del trabajo y 
todavía pervive la división espacial de las esferas públicas 
y privadas que tienen un significado totalmente distinto 
para hombres y mujeres. 

La dicotomía público-privado y cómo se conceptualiza la 
seguridad en relación a esta dicotomía está estrechamen-
te vinculada a cómo se ha diseñado la vivienda y qué rol 
juega en perpetuar jerarquías y desigualdades de género. 

“La vivienda es el lugar de la primera socialización y, por lo 
tanto, es también el lugar donde se desarrollan las prime-
ras relaciones entre géneros” (Muxí 2008, 7). 

Muchas de las más importantes desigualdades vienen da-
das por la estructura social o por el género, pero al com-
binarse las dos, lo que se produce a veces en las tareas 
de cuidado, la desigualdad es mayor: “el género y la clase 
social se refuerzan: una mayor dedicación al trabajo do-
méstico y de cuidado tiene un efecto discriminatorio en 
el mercado laboral, y una participación en empleos poco 
cualificados reproduce la estructura de clases” (Alcañiz, 
2015: 37). Esta desventaja para la obtención de un em-
pleo seguro, estable y adecuadamente retribuido, se re-
fleja en una mayor dificultad de acceso a los bienes de la 
ciudad.

El hecho principal que diferencia la relación de las mujeres 
con la ciudad respecto de la de los hombres es lo relativo 
a la vida cotidiana. En la mayoría de las mujeres su expe-
riencia cotidiana en el espacio urbano difiere mucho de la 
de los varones. La responsabilidad de lo doméstico conti-
núa considerándose responsabilidad femenina y el tiempo 
de las mujeres sufre una sobrecarga de actividades que 
apunta a una clara relación con la ciudad en términos de 
compatibilizar las posibilidades que brinda el espacio con 
las necesidades que la vida cotidiana exige.



Las grandes fracturas sociales, de clase, género, raza, 
edad y condición física, también se materializan en la ciu-
dad y en las calles, en el acceso y calidad de los espacios 
públicos, de las viviendas y barrios, en los comercios, en 
las formas de uso, movilidad, empleo y en la seguridad. 
Además, el tipo de ciudadano que interesa al diseño de 
las ciudades no representa esta variedad social existente. 
Se considera necesario que desde el rol de arquitectos se 
cuestione, con una mirada crítica, y se procure repensar 
la ciudad desde la heterogeneidad, con el fin de diseñar 
ciudades que integren, la diferencia. 

Cualquier planteamiento que cuestione la práctica ur-
banística tradicional no se refiere a uno que debe cubrir 
“necesidades especiales”. Dirigirse a un urbanismo de la 
igualdad no consiste en una ciudad a la medida de las 
mujeres que las considera un sector especial o diferente, 
lo que se busca es una representación más completa de 
todo tipo de formas en el espacio, de los grupos que no se 
encuentran reflejados en el diseño y gestión urbana que, 
además, conforman la inmensa mayoría de la población.



GUÍA DE URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO - MARTA ROMÁN, ISA-
BELA VELÁZQUEZ.

La guía de urbanismo con perspectiva de género de Mar-
ta Román e Isabela Velázquez, es un ejemplo clave para 
comprender la importancia de pensar las ciudades dife-
renciando la cuestión de género en el análisis. 
Primero se habla sobre la comunicación de las ideas ur-
banísticas hacia la comunidad, el lenguaje específico y 
técnico es la principal barrera para la concreción de un 
urbanismo participativo e inclusivo. 
La incorporación de las mujeres es clave primero por su 
desventaja económica y social, también sus responsa-
bilidades sociales son mayores: crianza, cuidados, de-
pendencia y por su falta de autonomía en muchos casos 
debido a la brecha salarial y todo un contexto social que 
está en proceso de cambio pero que le impide realizar a 
la mujer desarrollarse en la vida pública. A esto se suman 
las dificultades para acceder al mercado de trabajo y la 
posterior feminización de la pobreza. Sobran datos y es-
tadísticas sobre estos temas, a continuación se agregan 
solo algunas de ellas. 

Datos de la Encuesta Permanente de Hogares. 1er tri-
mestre de 2018.
Natsumi S. Shokida (@NatsuSh)1
Septiembre de 2018

Distribución de las tareas del hogar

Inserción laboral

Son escalofriantes las estadísticas de femicidios que se 
encuentran, muchos de ellos ocurren en la intimidad de 
las viviendas, que en su diseño son pensadas introverti-
das y en su tipología hay muchas señales que muestran 
desigualdades, como el diseño de las cocinas o la relación 
nula de las viviendas hacia la calle que anulan el control 
social sobre la calle. 



LAS MUJERES EN LAS CIUDADES
PROBLEMÁTICAS
1. usos de suelo - ZONIFICACIÓN
La monofuncionalidad tiene como consecuencia zonas 
deshabitadas que en determinados horarios quedan des-
pobladas y se presentan inseguros. 

2. calle - circulación
La calle actualmente es un lugar inseguro, se constituye 
como un lugar de paso y circulación, el vehículo tiene prio-
ridad sobre los peatones y para la mayoría de las mu-
jeres y disidencias representa un lugar que genera mie-
do y difícil apropiación, donde pasear niños es inseguro 
y representa una carga, donde ancianos o personas con 
dificultades motoras deben adaptarse a las normas de los 
automóviles.  

3. movilidad - sistema lineal radiocéntrico
La movilidad actual está pensada bajo el sistema de de-
mada. Los recorridos son lineales y el centro de la ciudad 
es el punto más importante de llegada, congestionando el 
centro y olvidando las conexiones entre barrios. Las pa-
radas de transporte son inseguras en muchos casos y la 
frecuencia y calidad de los servicios son bajos. 

4. normativa tradicional
La normativa está pensada en muchas ocasiones desde 
la mirada del inmobiliario imponiendo mínimos que son 
inhabitables. Se piensa la manzana desde la forma que 
debe tener y muy poco desde la habitabilidad interior.   

5. vivienda baja densidad
Los barrios extensos con viviendas individuales resultan 
insostenibles, son introvertidos y la vida en la calle es casi 
nula.   

1. usos de suelo - MIXTURA
La diversidad de usos en la escala barrial genera proxi-
midad y cercanía de las actividades diarias, posibilitando 
mayor accesibilidad sin depender de un vehículo privado. 
Es importante el equilibrio ente ocio y tabajo, comercio 
y cultura, necesidades sociales y familiares y contamina-
ción y espacios verdes.  

2. calle - lugar de encuentro
Se propone volver a las ideas de Jane Jacobs sobre la ca-
lle como lugar donde se construye la ciudadanía y donde 
los habitantes del barrio pueden desarrollar sentimientos 
de pertenencia. Vincular las edificaciones a la calle crean-
do transparencias y plantas bajas abiertas constribuyen a 
la ampliación de visuales y el control social del espacio. 
Destinar lugares para sentarse, descansar o juntarse a 
charlar en las veredas hacen del barrio un lugar más ami-
gable.

3. movilidad - sistema polinuclear
La movilidad propuesta se piensa bajo un sistema de ofer-
ta. Es clave pensar en un sistema polinuclear que entien-
de que las personas no necesitan ir al centro para realizar 
todas sus actividades diarias, es necesario una red de dis-
tintos tipos de transporte público con paradas intermoda-
les y recorridos complejos que abarquen las actividades 
de la vida cotidiana. 

3. normativa participativa
La normativa debe ser participativa y flexible, debe garan-
tizarse la mixtura de usos, la transparencia de las edifica-
ciones hacia la calle, un porcentaje destinado a vivienda 
social, estacionamientos, comercios y ocio. 

3. vivienda con mayor densidad
Las viviendas deben estar en el centro, tener mayor den-
sidad pero sin perder habitabilidad, en el mercado debe 
haber diversidad de tipologías disponibles, con variedad 
de valores de renta y con un porcentaje de vivienda social.

POSIBLES SOLUCIONES
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Estos ejemplos presentados a continuación ponen en evidencia cómo la integración de la perspectiva de género 
en la planificación de la ciudad dio lugar a proyectos piloto que consiguieron incorporar con éxito las tareas de 
cuidado y de la vida cotidiana en los proyectos específicos de vivienda y diseño de barrios. Este tipo de proyectos 
pueden servir de modelo para la planificación urbanística a mayor escala.

Un siguiente paso consistirá en ir más allá y alcanzar la plena integración del análisis de género en la planifica-
ción y elaboración de presupuestos a escala municipal, regional y nacional. También se necesita más investiga-
ción para entender cómo las estructuras urbanas interactúan con las relaciones de género, y como estas difieren 
en el tiempo y el espacio.



Frauen-Werk-Stadt I  (Viena, Austria) 
En 1993 se lanzó un concurso para un proyecto modelo 
promovido por la Oficina de la Mujer de Viena. Los objeti-
vos claves de este proceso fueron, primeramente conver-
tir la experiencia cotidiana de las mujeres en herramientas 
base para el proceso de planificación urbana y construc-
ción de viviendas. Se realizó sólo entre mujeres y fue ga-
nado por Franziska Ullmann (autora de plan urbano), y 
para los edificios además de ella, Elsa Prochazka, Gisela 
Podreka y Liselotte Peretti.

El hecho que desde las bases del concurso se pidiera 
pensar las viviendas para y por mujeres, resultó en la mo-
dificación de la normativa, ya que no permitía otros usos 
en terrenos dedicados a vivienda. 

Sin otros usos, especialmente los que son necesarios en 
la vida diaria y cotidiana, es imposible pensar para las mu-
jeres, en tanto que son las que se responsabilizan en su 
inmensa mayoría de los cuidados del hogar y las perso-
nas, aunque también trabajen en el ámbito productivo. Así 
se pudieron incorporar al proyecto ciertos equipamientos 
como la guardería, servicio médico primario, estación de 
policía y espacios comerciales.

Otro objetivo fundamental del proyecto modelo es estimu-
lar el interés público y la visibilidad de las mujeres diseña-
doras y arquitectas. 



Frauen-Werk-Stadt II   
En 2004 fue inaugurado también resultado de un concurso 
y como principal foco, determina una base de convivencia 
entre vecinos planteando la mezcla de generaciones “mul-
tigeneration housing”. 
Cuenta con salas de juegos para niñas y niños pequeños/
as, espacios comunitarios para adolescentes y puntos de 
encuentro para los mayores. 

 

La inclusión de diferentes tipos de apartamentos a precios 
distintos en un mismo edificio posibilita que las familias 
puedan tener a sus mayores en el mismo edificio, pero no 
en el mismo apartamento.



Frauen-Werk-Stadt III   

En 2009 el “Frauen-Werk-Stad III” fue entregado a sus re-
sidentes. A diferencia de los otro dos proyectos, contó con 
la participación de una asociación de mujeres (grupo Ro.
sa) desde el inicio del proyecto, priorizando la situación de 
madres solteras, mujeres jubiladas y también con familias 
con intención de hacer parte de una red social. 

  
Las viviendas han sido proyectadas consecuentemente 
para cumplir con  los requerimientos desde el punto de 
vista de igualdad de géneros: desjerarquización, espacio 
de almacenaje, cocinas para el trabajo de varias perso-
nas, vistas directas del espacio público y la flexibilidad, 
para adaptar la vivienda a las diversas fase de la vida y 
estructuras familiares. 



Concurso Internacional BCN-NYC 
Affordable Housing Challenge
La falta de vivienda adecuada y asequible tiene un impac-
to negativo en la inclusión social, la igualdad, la salud y el 
bienestar de las personas y la sostenibilidad. Tanto Bar-
celona como Nueva York están comprometidas a afrontar 
este reto tal como se indica en la Declaración de los go-
biernos locales por el derecho a la vivienda y el derecho 
a la ciudad.

La iniciativa BCN-NYC Affordable Housing Challenge se 
enmarca también en el proyecto europeo IUC, con el que 
los equipos de vivienda de Barcelona y Nueva York ya 
hace meses que intercambian experiencias.

La propuesta conjunta CAH i ATR, a cargo de la Universi-
dad Nacional de Colombia y el colectivo barcelonés Stra-
ddle3, una iniciativa cooperativa entre Barcelona y Nueva 
York que ha sido liderada por el laboratorio de innovación 
urbana social y sostenible i.lab.



Se trata de un planteamiento de densificación de la ciudad, 
aprovechando vacíos que se puedan encontrar dentro del 
tejido urbano existente. Eso incluye la rehabilitación de 
edificios existentes y nuevas construcciones, sin afectar 
al terreno, con pocos apoyos en el suelo, en suspensión 
en el aire, e incluso renovar sectores deteriorados o in-
frautilizados de la ciudad, como por ejemplo autopistas, 
puertos o estaciones de transporte, mediante la utilización 
de nuevas técnicas de construcción económica que sean 
ligeras, adaptables y rápidas de instalar.
Lo interesante de esta iniciativa es que permite a las fami-
lias no desarraigarse de su barrio cuando pasa el tornado 
de la gentrificación.

Fontana, el referente

Se fijó en la muy neoyorquina boca de metro de Fontana, 
una rareza dentro la red del suburbano de Barcelona. Es 
una esquina de planta baja. Ningún privado puede plan-
tearse edificar ahí. La administración pública, sí, una vein-
tena de apartamentos a precios de alquiler razonables, 
según Juárez.



El híbrido urbano
La “manzana latinoamericana” de 
MVRDV
Este proyecto ganado por MVRDV, para un conjunto de 
95 viviendas, en el nuevo barrio de Feldbreite, en la ciu-
dad de Suiza de Emmnen, basado en la manzana latinoa-
mericana bajo los preceptos urbanísticos de las Leyes de 
Indias.
El proyecto cuenta con alturas de hasta 4 niveles, esta 
disposición permite una relación casi óptima entre densi-
dad habitacional, aprovechamiento inmobiliario y calidad 
ambiental. Es una disposición que permite alojar de 250 a 
400 personas por hectárea con buen asoleamiento y ven-
tilación, privacidad familiar, amenidad barrial y uso de tec-
nologías constructivas económicas y de fácil resolución y 
aprendizaje. 

El estudio MVRDV, describe al proyecto como un“híbrido 
urbano”

-El desarrollo, cuenta con 9000 m2 de vivienda, 2034 m2 
de servicios,2.925 m2 de estacionamiento subterráneo, 
combina las ventajas de vivienda en la ciudad -ubicación 
central, privacidad, estacionamiento subterráneo- con las 
de la vida suburbana: jardines, salón multinivel y una co-
munidad de vecinos.

-Crea un bloque poroso que mezcla pequeños edificios 
de apartamentos en las esquinas, casas compactas a lo 
largo de las calles y casas de patio y jardines en el centro 
de manzana.
 -Logra de modo natural atraer a un grupo mixto de habi-
tantes, factor importante para la creación de un entorno 
urbano intenso y colectivo.

-El proyecto combina alta calidad de la construcción con 
precios relativamente bajos.

-El exterior del bloque ofrece un frente variado a la calle, 
mientras que el interior ofrece la calidad e intimidad de un 
pueblo.



 
-El interior de la manzana se divide en espacios públicos y 
privados, con paredes divisorias que pueden usarse para 
colgar cuadros o rebatirse para conformar bancos y me-
sas de ping-pong.

La propuesta de MVRDV, incorpora a partir de la yuxtapo-
sición y combinación de variantes tipológicas y composi-
tivas, logrando una construcción colectiva, a lo largo del 
tiempo.

Son en total 16 tipos de viviendas diferentes, que varían 
en tamaño de 30 a 130 m2 y presentan distintas alturas. 
Para reforzar esta diversidad, cada unidad tendrá su pro-
pio color de fachada, haciendo hincapié en su propiedad 
individual. Una gama de colores pastel que tradicional-
mente se encuentran en el centro histórico de las ciuda-
des suizas. Este mecanismo de diversidad ha sido aplica-
do con bastante éxito en algunos ejemplos de la década 
de 1920 en Buenos Aires, como el Pasaje Rivarola o las 
6 manzanas del Barrio El Hogar, entre las calles Emilio 
Mitre,Valle, Del Barco Centenera y Pedro Goyena. Más 
recientemente hay también un ejemplo holandés, las vi-
viendas diseñadas por Sjoerd Soeters para la Java Eiland 
de Amsterdam.



espacio público 

OPEN CITY - SAN VICENTE
El mítico barrio de San Vicente fue el elegido para una experiencia de transformación urbana e innovación social inédita 
en la ciudad de Córdoba. Sin la tutela de una institución, un grupo de jóvenes profesionales que integran seis estudios 
de arquitectura diferentes, participaron de Open City, un Workshop práctico sobre “espacio público y urbanismo táctico, 
su importancia en la reconstrucción del entramado urbano-social y en el diseño de ciudad”. 

Mediante la creatividad y el trabajo con los vecinos, buscó brindar nuevas posibilidades para el espacio y el equipa-
miento de uso público, con el objetivo transformar una pequeña parte de la realidad que los rodea. Se trabajó durante 
seis meses en propuestas de equipamiento urbano vinculados a la accesibilidad, movilidad, espacio verde, interacción 
social, refugio, permanencia y reciclaje entre otros. 

El eje fundamental de esta experiencia fue la ‘participación ciudadana’, que fortalece y valida las propuestas resultantes 
del trabajo conjunto, en un proceso de abajo hacia arriba en la construcción y gestión de lo común, del espacio público, 
desde lo colaborativo.

En palabras de Jane Jacobs, ‘las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para todo el mundo, sólo porque, y sólo 
cuando, están creadas por todos’.





URBANMAKING - STRADDLE3
Este proyecto de Straddle3 presenta la idea de generar 
elementos urbanos para la inclusión. Hacer ciudad desde 
el elemento, mediante el diseño y construcción de pro-
puestas de mobiliario o elementos urbanos que sean ca-
talizadores y propulsores de nuevas situaciones, capaces 
de trasladar a la calle actividades no presentes tradicio-
nalmente, mobiliarios que se fijen en los colectivos menos 
representados y así promover una mayor inclusión de la 
sociedad. 

Elementos que sean flexibles, inspiradores y adaptables, 
que fomenten la socialización, el juego, la cultura y el arte, 
en definitiva, que soporten una ciudad capaz de crear 
nuevas situaciones de interacción y socialización entre las 
personas que la habitan.



Como punto de partida, se basaron en investigar sobre el 
“encuentro” entre las ciudades en el espacio público. To-
maron el concepto del “ágora” griego, hasta la interacción 
de las redes sociales, analizaron los diferentes usos e in-
teracciones y la ampliación del propio concepto espacio 
público entre la dimensión física y digital.

Los materiales que utilizaron fueron restos de estructuras 
metálicas, tableros usados de andamiajes, ruedas de con-
tenedores.



EL GRAN AULA- Festival sobre ruedas. 
a77
 
Este proyecto consiste en un dispositivo constructivo mó-
vil y desmontable compuesto por una serie de módulos 
que permiten múltiples acciones culturales en el espacio 
público en contacto con las comunidades, con las institu-
ciones sociales y las educativas. Se creó, como un pro-
yecto itinerante destinado a funcionar desplazándose, 
tiene a su vez una sede fija, dentro del cheLA (Centro Hi-
permediático Experimental  Latinoamericano), aporta sus 
contenidos a las actuales necesidades de infraestructura 
y de programación de esta institución.

Los pilares conceptuales del proyecto: 
• La utilización de este mobiliario permite vincular diver-

sas disciplinas: diseño, arte, construcción y tecnolo-
gía, reflexionando sobre las posibilidades de vincular 
las prácticas artísticas contemporáneas al espacio 
formativo a través del juego y la participación.

• Propiciar el vínculo entre los nuevos medios tecno-
lógicos y las expresiones artísticas contemporáneas 
desde un abordaje lúdico, abierto y participativo.

• Propiciar el vínculo entre los nuevos medios tecno-
lógicos y las expresiones artísticas contemporáneas 
desde un abordaje lúdico, abierto y participativo.

• Los materiales con los que se construyen todos los 
dispositivos del proyecto tienen como característica 
su condición de elementos industriales reutilizados, 
reafirmando al reciclaje y la re-utilidad como uno de 
los pilares conceptuales del proyecto.



PARADA IDEAL- JUNTAS
 
Esta propuesta surgió a partir de experiencias y aportes 
compartidos de quienes participaron en sus redes socia-
les, mediante comentarios en publicaciones o historias, lo 
que llevó a recrear una imagen concreta de lo que sería 
una parada ideal.
Es un grupo de mujeres en su mayoría arquitectas de Cór-
doba que buscan visibilizar situaciones de desigualdad 
dentro del urbanismo y proponer soluciones para mejo-
rarlo.
La parada real se mostraba insegura, sucia, con un siste-
ma de transporte ineficiente, con entornos no construídos, 
terrenos vacantes y con muy poco control social sobre 
esos espacios. 

Algunas características básicas necesarias, que surgieron 
de esto fueron: 
• Señalización 
• Indicadores de todas las líneas que paran allí, legible 

y con recorridos escritos
• Iluminación propia
• Mapas de ubicación y recorrido
• Limpia y con cestos para la basura
• Vegetación cuidada que no obstaculicen la visual (no 

oscurezca el lugar)
• Techada para cubrir el sol y la lluvia
• Asiento para las esperas
• Protección lateral transparente
• Botón alarma para casos de riesgo
• Barreras de contención para niños/as
• Reloj que indique cuánto tiempo falta para que llegue 

el colectivo
• WiFi
• Entorno construido y habitado
Esta parada, además, es una donde no tengamos que 
permanecer por mucho tiempo y para eso necesitamos un 
sistema de movilidad que lo garantice.



participación

manuales o guías de urbanismo con perspectiva de género
Los manuales o guías de urbanismo participativo o con perspectiva de género tiene como finalidad orientar a los grupos 
que se encargan de actuar sobre la ciudad, políticos, habitantes, organizaciones barriales o de derechos, empleados/
as del sector de planeamientos, arquitectos/as, urbanistas. 
Hay diversas formas de encarar la problemática de la participación en las ciudades. Pueden hacerse mapeos colectivos 
identificando problemas en la ciudad o un sector de ella, también se pueden hacer recorridos barriales observando las 
sensaciones en el barrio, luego se realizan cartografía que den cuenta de los resultados y conclusiones de las camina-
tas. Se utilizan iconografías, códigos de color, y algunas técnicas de expresión como el dibujo o la escritura. 
Otra forma de normalizar estos resultados consiste en la realización de encuestas o formularios que puedan generar 
lineamientos para transformar posteriormente un sector o para crear una normativa con ellos. Resultan muy útiles sobre 
todo cuando se necesita información más precisa, estadísticas o cuando se quiere llegar a mayor cantidad de personas.  
A continuación se detallan algunos ejemplos.



manual DE URBANISMO PARA LA VIDA CO-
TIDIANA - BARCELONA
Urbanismo con perspectiva de género.
2019

La finalidad es brindar criterios de planeamiento y herra-
mientas de diagnóstico desde una perspectiva de género 
al personal que redacta los planeamientos urbanísticos 
y al que elabora proyectos de espacio público y equipa-
mientos. 

Se utilizan ejes básicos creados a partir de un análisis so-
bre el urbanismo con perspectiva de género.

• Sostenible 
• Interdisciplinario 
• Participativo 
• Transversal 
• Abierto y compartido 
• Interescalar
• Flexible

Componentes del espacio urbano 
• Tejido urbano 
• Tejido social 
• Edificación 
• Movilidad
• Autonomía 
• Tiempo 

Criterios de calidad:
• Fachadas o perímetro: existencia de espacios vacíos 

y pasivo, diversidad de usos, transparencia, unidades 
y aberturas, calidad de materiales y detalles

• Calles y veredas: velocidad de los vehículos, conec-
tividad, espacio libre de paso, pasos peatonales y 
espacios de vida, infraestructura para ciclistas, sue-
lo blando drenante o no pavimentado, accesibilidad 
para personas con diversidad funcional, ancionos/as, 
cochecitos. 

• Elementos urbano: necesidades básicas, paradas de 
transporte, iluminación, elementos para sentarse (no 
comerciales) o apoyarse, protección del cluma, ele-
mentos de juego o actividades, verde urbano. 

• Entorno: limpieza y mantenimiento, percepción de 
escala, visibilidad, legibilidad, ruido, calidad del aire, 
cuidado comunitario y control social.  

• Perfil de las personas: edad, tareas de cuidados, au-
tonomía y movilidad, cultura y orígenes, grado de re-
lación. 

• Usos del espacio: actividades, horarios del día, patri-
monio y simbolismo, seguridad.  

Esto se traduce en fichas que se dividen en “preguntar” 
y “observar” y permiten valorar los criterios de calidad. 
Lo recolectado en estas fichas permite obtener conclusio-
nes para elaborar distintas líneas de actuación que serán 
guías para el proyecto.



Organización del manual 
Principios del urbanismo feminista - Ejes - Componentes - Criterios - Encuestas observar y preguntar - Lineas de 
actuación - Ejemplos.
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problemáticas del sector
El Área Central presenta una problemática ambiental urba-
na, motivo de la alta la congestión vehicular, la contamina-
ción sonora atmosférica y visual, que repercute en la calidad 
de los espacios y sus posibilidades de uso, generando una  
pérdida en  la calidad de vida  del espacio público. Además 
del debilitamiento de sus funciones centrales y comerciales 
por la alta competencia de los Centros Comerciales que 
ofertan diversidad de servicios, fuera del Área Central. 
En el  Área Central y su micro centro se definen como áreas 
a promover: el Área del Centro histórico, el Área Mercado 
Norte y Área Mercado Sur.

Área Mercado Norte 
El sector del mercado Norte es un área pericentral, com-
prende todas las manzanas limitadas al Norte por la calle 
12 de Octubre - Rincón, al Este por calle Alvear, al Sur por 
calle Rioja - Catamarca, al Oeste por calle Rivera Indarte. 
Se encuentra próximo al casco céntrico de la ciudad, por 
lo que tiene fácil acceso, una de las problemáticas es que 
se está despoblando, la gente se va a vivir a otros lados, 
debido a necesidades de espacios públicos, seguridad. Esto 
es producto de la monofuncionalidad del sector, ya que es 
solamente comercial, y una vez cerrados estos comercios, 
el espacio público muere, no hay gente en las calles, lo que 
genera inseguridad. 





ejes de análisis 
• tejido -actividades
• espacio público 
• MOVILIDAD
• GESTIÓN 



tejido- ACTIVIDADES

Análisis problemáticas

referencias



mapa 

12

referencias



espacio público

Análisis problemáticas

referencias



referencias



movilidad

Análisis problemáticas

referencias



referencias



gestión 

Análisis problemáticas



Es una iniciativa del Estado Municipal orientada a la promoción del desarrollo del emprendedorismo, la creatividad, la 
innovación y la sustentabilidad. Su objetivo es estimular el desarrollo social, cultural y económico de una zona relega-
da del Área Central.
Es un polígono de 30 manzanas comprendido entre Bv. Los Andes, Av. Maipú, Av. Sarmiento y Av. General Paz, en 
una zona de gran tradición comercial y productiva.
El Distrito permitirá potenciar e integrar el trabajo del ecosistema emprendedor a través del Club de Emprendedores, 
Espacio Abasto, Dirección de Empleo Municipal, edificios de uso mixto y centros de capacitación.
Se prevén beneficios fiscales para residentes y actividades productivas promovidas enmarcado en la Ordenanza 
12.464 de Promoción del Desarrollo Económico de Córdoba.
Proyectos y Obras
Rambla Av. Costanera Sur: Se intervendrá el tramo entre el Sarmiento y Centenario. El proyecto prevé un Paseo con 
plazoletas y bajadas al río. La obra va desde el Puente Centenario hasta Puente Sarmiento. Se ampliará la vereda 
resultando una rambla. Además se realizará una línea de forestación con canteros y nueva luminaria LED. La obra 
fue licitada junto con la sistematización de Av. Costanera Norte.
Iluminación LED: Distrito Abasto tendrá un sistema de iluminación LED en las calles comprendidas por el proyecto. 
El abastecimiento de las luminarias está contemplada en la licitación anunciada por el municipio que establece la 
compra de 21.500 artefactos.
Club Emprendedor: Será un espacio de formación, sensibilización e incubación que promueve el surgimiento de nue-
vos emprendimientos y el fortalecimiento de los existentes. Contará con puestos de co-working, laboratorio 3D, sala 
de reunión y capacitación y es un espacio de calidad para la promoción y desarrollo de la actividad emprendedora.
Acciones de promoción
El Distrito Abasto incentiva diferentes actividades económicas a través de un régimen diferencial para proyectos es-
peciales, exención de derechos de edificación y beneficios fiscales.
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¿Cómo puede interpretarse la renovación urbana en los barrios?
En primer lugar, cabe destacar que al señalar el término renovación urbana hacemos referencia a un esfuerzo planifica-
do de adaptación del ambiente urbano frente a las nuevas demandas de vida  existentes con relación a las viviendas, 
el trabajo, necesidades de movilidad y dinámicas sociales en general.

Este concepto de dinámica se vincula necesariamente al reconocimiento de un crecimiento de las ciudades a lo largo 
del tiempo, al igual que los distintos espacios que las conforman, lo que exige necesariamente una actualización de 
estructuras que en otras instancias fueron adecuadas pero que generalmente aparecen como degradadas.

Para esto, se proponen a través la participación ciudadana en la intervención urbana, nuevas centralidades basadas en 
el espacio público, apoyadas en áreas densas, atractivas y surtidas de equipamientos y circuitos de actividades. Para 
generar un vínculo, entre el Área Central y los barrios pericentrales de la Ciudad de Córdoba.





eSTRATEGIAS
• tejido -actividades
• espacio público
• MOVILIDAD
• GESTIÓN
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1. MECANISMOS DE CAPTACIÓN DE PLUSVALÍAS COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Captar las plusvalías del borde del río, el frente del mercado o de las veredas nuevas que proponemos modificar y 
utilizarlo para financiar los ensanches de veredas o equipamientos que se propio. Se incorpora un aspecto social 
para contribuir a la equidad social y no perjudicarla, por un lado los MCP (métodos de captación de plusvalía) exclu-
yen de cobro de tasa a ciertos inmuebles o usuarios, como viviendas sociales, viviendas de bajo valor y mal estado, 
edificios patrimoniales entre otros, para esto se establece el valor mínimo por metro cuadrado para los inmuebles a 
partir del cual se comienza a cobrar el impuesto. 
Por otro lado el destino de los fondos se utilizarían para vivienda social, espacio público, mejoras en las calles y el 
transporte público, para aportar en la reducción de la brecha social. 
En Argentina un caso ejemplar es el proyecto Puerto Norte en Rosario.  



2. TRANSFERENCIA DE EDIFICABILIDAD.
El privado debe ceder un porcentaje de su lote para espacio público, equipamiento o parque y encargarse del man-
tenimiento así luego se le transfieren los metros cuadrados para construir en altura. Esta estrategia puede utilizarse 
para  llevar a cabo el aprovechamiento del espacio aéreo, generando la infraestructura necesaria para la creación de 
este nuevo plano cero y asegurar acuerdos entre los entes privados y el públicos para lograr una gestión mixta. 



3. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA PLANIFICA-
CIÓN.
Organización de distintas instancias de participación comunitarias para asegurar la correcta participación y funciona-
miento del espacio, verificar la articulación con los otros sectores urbanos para lograr una mayor equidad social. Esta 
instancia se llevará a cabo mediante la transversalidad de sectores del Estado, organizaciones barriales y habitantes, 
durante la realización del proyecto y su posterior uso. 



IMAGINARIO TEJIDO - ACTIVIDADES

MANZANA PROPUESTA



Manzana existente Mercado Norte, 
lotes a renovar (estacionamientos y 
parcelas vacantes en desuso)  

nuevo plano cero semipúblico con 
equipamientos básicos en altura + 
edificIos a renovar completamente  

nuevas tipologías de vivienda priva-
das y sociales utilizando el espacio 
aéreo y el nuevo plano cero.

1.

2.

3.



IMAGINARIO ESPACIO PÚBLICO - MOVILIDAD

MANZANA ACTUAL



ensanche de vereda. 
espacios de encuentro - descanso - 
niños - ancianos - paradas colectivo

movilidad. variedad de carriles
solo bus + auto + bici senda + eSPACIO 
PÚBLICO

5.4.

PROPUESTA



ESPACIO PÚBLICO ENSANCHE DE VEREDA - ESPACIOS DE ENCUENTRO, DESCANSO, LUGARES PARA NIÑOS - PARADAS DE COLECTIVO

MOVILIDAD ACTUAL - PRIORIDAD AUTOMÓVIL PRIVADO

MOVILIDAD PROPUESTA - INTERMODALIDAD - SOLO BUS + BICISENDA + ESPACIO PÚBLICO



ESPACIO PÚBLICO ENSANCHE DE VEREDA - ESPACIOS DE ENCUENTRO, DESCANSO, LUGARES PARA NIÑOS - PARADAS DE COLECTIVO

MOVILIDAD ACTUAL - PRIORIDAD AUTOMÓVIL PRIVADO

MOVILIDAD PROPUESTA - INTERMODALIDAD - SOLO BUS + BICISENDA + ESPACIO PÚBLICO
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ICONOGRAFÍA y criterios de calidad VIALES



ICONOGRAFÍA Y CRITERIOS DE CALIDAD usos del 
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ICONOGRAFÍA Y CRITERIOS DE CALIDAD elementos 
urbanos



ICONOGRAFÍA y criterios de calidad perfil de 
personas



ICONOGRAFÍA Y CRITERIOS DE CALIDAD entorno



ICONOGRAFÍA y criterios de calidad fachadas



Estrategias





EXISTENTE
Detectamos que el vehículo privado es el protagonista del Merca-
do, no cuenta con infraestructura ciclista y no es accesible para la ciudadanía. 



PROPUESTA
En la definición de una ciudad, las calles toman un papel principal, por eso pro-
ponemos un rediseño para que los ciudadanos vuelvan a apropiarse del espacio.
Un nuevo modelo de pensar la ciudad, pensar en sector a través de una macro-tra-
ma vial de vías principales rápidas y redes de transporte público que definen nue-
vas supermanzanas. En determinados puntos estratégicos ubicamos edificios (de es-
tacionamiento, comercios y oficinas) que funcionan como intercambiador de movilidad.



PLANTA CALLE DE CONVIVENCIA RIVADAVIA

Hay tres tipos de calles propuestas para el sector:
-Calle de convivencia con bicisendas, movilidad vehicular restringida y prioridad peatonal. (Oncati-
vo y Rivadavia)
-Corredor principal con incorporación de SOLO BUS, bici sendas y carriles diferenciados (Av. Sar-
miento, Av. Gral paz y Av. Maipu)
-Calle peatonal San Martín: le da continuidad a la trama que viene desde el área central hasta 
cruzar el Río Suquía.

Las calles internas se presentan con menor circulación de tránsito vehicular debido a los ac-
cesos restringidos, incorporación de bicisendas y un marcado protagonismo peatonal. Este 
modelo, persigue reducir el tránsito de vehículos, ruidos y por tanto las emisiones de CO2. 

Av. con carriles diferenciados Pasos y cruces peatonales Peatonalización y bicisendas



PLANTA PEATONAL SAN MARTIN

PLANTA CORREDOR PRINCIPAL AV. SARMIENTO



EXISTENTE PROPUESTA

Se trata de pensar un modelo de ciudad compacta, diversa en usos y cohesionada donde las y los 
peatones son protagonistas y no el auto.

Dentro de lo que es la manzana se encuentran los núcleos verticales, circulaciones horizonta-
les comunitarias de acceso a las viviendas aéreas y las circulaciones propias de las viviendas.



EXISTENTE
Hoy en día en el sector hay una carencia de espacios urbanos abiertos, seguros y correctamente 
acondicionados



PROPUESTA
Proponemos un espacio público de calidad, el cual cambie la apreciación y usos por las dife-
rentes personas usuarias. Incorporamos alumbrado público a escala peatonal y vial, mobiliario 
urbano de juegos, descanso, encuentros que crean diversas apropiaciones según cada usuario.



También equipamientos comunitarios (baños públicos, estacionamientos de bicicletas) y arbolado 
urbano que permiten percibir los cambios de estación, proveer resguardos climáticos ante sol, 
vientos y lluvias. 
La incorporación de suelos drenantes para la absorción de aguas y mitigación de calor, logrando 
microclimas. 

Paradas de colectivo equipadas Elementos para sentarse e
iluminación

Protección del clima



EXISTENTE PROPUESTA

Dentro del tejido aéreo, planteamos circulaciones horizontales abiertas, semi cubier-
tas y con fachadas verdes. En cuanto a viviendas y espacios comunes proponemos 
un tejido poroso con patios, cubiertas con terrazas verdes y uso de paneles solares.



EXISTENTE
Observamos que la actividad del mercado se desarrolla en un rango horario muy concreto y luego 
muchos de estos espacios quedan completamente inutilizados. 



PROPUESTA
Proponemos la incorporación de nuevos espacios con diferentes usos según el horario del día y 
renovar los existentes. Por eso, decidimos tomar las zonas empleadas previamente para estacio-
namiento vehicular para nuevos usos de esparcimiento, encuentro y recreación.



Proporcionar esta variedad de actividades favorece que haya mezcla de edades, géneros y clases 
sociales creando lugares inclusivos y entornos vitales debido a la presencia simultánea y continua 
de personas.

Nuevos pasajes urbanos Nuevos usos peatonales



EXISTENTE PROPUESTA

Con la apertura de los pasajes urbanos que atraviesan las manzanas se incorpora más superficie, 
por ende, más soporte para los nuevos usos. 

Estas mismas lógicas se repiten en el tejido aéreo por eso es que proponemos espacios colectivos 
de uso comunitario (cocinas y lavaderos colectivos) y circulaciones comunes con mayores medidas 
que la estándar para fomentar los momentos de encuentro, actividad y más superficie de guardado.





EXISTENTE
Detectamos en el sector que la presencia de personas es muy poca pasadas las 
19:00 hs, situación que cambia completamente durante el horario del mercado. 



PROPUESTA
Las manzanas existentes hoy en día tienen muy poco porcentaje de residencias por lo que propo-
nemos densificar y fomentar la multiplicidad de perfiles de personas que se asienten o desarrollen 
sus actividades en el sector. 



Una de las ideas más fuertes para el cambio es la cohesión social, donde se encuentren diversos 
perfiles de personas, ya sea por edad, culturas y orígenes o autonomía / dependencia. 

Cruces peatonales nivelados Peatonalización san martin



EXISTENTE PROPUESTA

Planteamos rediseñar los espacios públicos de forma que sean los propios vecinos y vecinas quie-
nes se impliquen en su diseño, ya que serán aquellos que usen el espacio. Fomentamos la partici-
pación ciudadana para generar nuevos espacios urbanos abiertos, inclusivos, seguros y accesibles.



EXISTENTE
Visualizamos que la presencia del automóvil genera contaminación ambiental y sonora. Además, el 
escaso uso residencial deja en evidencia un entorno inseguro y con poca presencia de personas.



PROPUESTA
Proponemos mejorar la percepción de la calidad ambiental y del espacio, fomentan-
do el cuidado comunitario y control social por parte de los y las habitantes del sector, lo 
que contribuirá también a la seguridad, mantenimiento y el embellecimiento del espa-
cio. Se requiere un cuidado regular, reparación de elementos rotos y un buen servicio de 
recogida y separación de basura. Promover la ayuda de los vecinos y vecinas del sector.



Localizamos los entornos inseguros para su posterior intervención de manera que queden en 
conexión directa con la calle, y proporcionar a la persona la posibilidad de ser vista y oída en caso 
de que sea necesario.

Calidad del aire Reducción niveles de ruidoLocalización entornos 
inseguros



EXISTENTE PROPUESTA

La restricción vehicular en las calles internas de convivencia tiene un impacto directo en la re-
ducción de ruidos por lo que la atmósfera del sector se ve transformada. Además, el aumento del 
arbolado urbano aporta a la calidad del aire. 

Proponemos una renovación del tejido más acorde a la escala del sector, mejorando la visibilidad 
y el acondicionamiento climático.  
 





EXISTENTE

Percibimos que las fachadas existentes no cumplen y no aportan a la seguridad que se requiere, 
sobre todo luego del horario comercial del Mercado.



PROPUESTA
Incorporación y renovación de nuevos frentes. Planteamos una normativa sobre las fachadas 
existentes de galpones y depósitos para que cambien su uso, en relación y conexión directa a 
la calle, permitiendo un espacio público más amable, seguro y controlado socialmente para una 
mejor calidad de vida cotidiana. 



Con la reducción propuesta de automóviles, los lotes de estacionamiento quedan obsoletos y 
se vuelven áreas de oportunidad para nuestra propuesta

Nuevo tejido sobre 
espacio aéreo

Renovación lotes de 
estacionamiento

Transparencia y activación
de fachadas



A través de ellos, generamos aperturas de pasajes dentro de las manzanas que abren nuevos 
frentes hacia el espacio público de interacción, donde también se ubican las tipologías propuestas 
de edificios híbridos.

EXISTENTE PROPUESTA

Aumentamos la densidad del tejido existente, agregando nuevos usos de viviendas sobre el espa-
cio aéreo.











mecanismos de 
gestión



La gestión privada cobra mayor impor-
tancia sobre la definición del espacio 
urbano, se generan grandes proyec-
tos urbanos que son gestionados úni-
camente por técnicos y bajo políticas 
con intereses propios, que si bien dan 
respuesta a un entorno físico que ne-
cesita transformación, lejos está, en 
reconocer las verdaderas necesida-
des de cada ciudadana y ciudadano.

Se busca trabajar con las personas 
que desean intervenir en los espacios 
que habitan. No hay límite de edad: 
personas muy jóvenes y hasta miem-
bros de la llamada “tercera edad”. In-
corporar la cuestión del género, en el 
sentido de que todo el mundo debe 
tener voz y en que los espacios nece-
sitan diversificarse para ser mejores y 
más inclusivos. Además, es importan-
te que la participación se dé en todas 
las fases del trabajo, desde la concep-
ción del proyecto a su construcción.

01 modelos de gestión



herramientas para gestión participativa

02 ACTORES INTERVINIENTES



Nuestro proyecto busca un equilibrio urbanístico inclusivo, en el cual, el rol impor-
tante lo tiene el Estado, debiendo limitar con normativas y sus respectivas regula-
ciones el espacio físico y aéreo de la tierra, regulando la especulación inmobiliaria.

Para promover el aprovechamiento de las 
parcelas destinadas hoy a estacionamientos
y a fin de crear nuevos espacios públicos que atra-
viesen la manzana, deberán ceder un porcentaje 
de suelo, el cual será compensado en altura de 
hasta 21m, pudiendo superar la normativa de 15m.

Frente al Río Suquía, donde se permita mayor 
altura y capacidad constructiva, a los fines de 
obtener plusvalías, para que estas puedan ser 
reinsertadas al sistema de obras en el barrio.

Intervienen: el dueño del terreno, que vende su espacio aéreo; el inversor inmobiliario, quien realiza 
la inversión que implica la construcción del espacio aéreo; y por último los beneficiarios de las vivien-
das, pagando montos menores y obteniendo su vivienda propia, sobre una construcción existente.
Funciona mediante un contrato, que tiene un límite de tiempo de entre 20 a 70 años como máximo. 
Al finalizar,  el espacio  áereo vuelve a su propietario con todas las construcciones que se hayan hecho.
Beneficios para cada actor:
Titular tierra: Una vez vencido el contrato, es propietario de lo construido en el espacio aéreo.
Inversor: Construye sobre lo existente, evitando costos iniciales en la compra de un terreno.
Nuevos usuarios y usuarias: Adquirir una vivienda en menor valor y cercana al centro.



03 IMPLEMENTACIÓN EN PLAZOS a Corto Plazo 
Se da un cambio de normativa, bajando la altura 
del sector a 15m. A su vez con la reducción del 
ingreso vehicular, los lotes de estacionamiento 
quedan inutilizados, esto posibilita su renova-
ción, con lo que se generan nuevas aperturas 
de pasajes al corazón de manzana y se dan 
algunos edificios, de viviendas, comercios, ofi-
cinas, equipamientos comunitarios y núcleos 
de ingreso vertical generando los primeros 
vínculos de acceso a las viviendas en super-
ficie aérea, mejorando el entorno circundante.

Mostramos como sería la renova-
ción del sector y una manzana a través 
del tiempo, lo dividimos en tres plazos:
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO



a Mediano Plazo
Las conexiones establecidas entre los dis-
tintos lotes a través de los módulos se incre-
menta, aumentan los pasajes interiores de 
manzana y la cantidad de viviendas en super-
ficie aérea, mejorando la calidad del espacio 
público, más densidad y mayor control social.
Se da la intervención de fachadas existentes, 
eliminación de muros ciegos sobre la calle y 
nuevos usos en relación al espacio público.

a Largo Plazo 
Se realizan acciones de manera permanente 
en cuanto al ensanchamiento de veredas, la
continuidad y nivelación peatonal.
Se detectan e incorporan nuevos lotes a re-
novar buscando crear áreas de oportunidad, 
tanto para la vivienda, como para la apertura 
de espacios verdes públicos, mejorando la 
calidad de vida de las personas que conviven 
en ese entorno, logrando una densidad más 
adecuada, con mixtura de usos y usuarios.



Creemos que estas ideas de planeamiento tienen potencial para futuras líneas de investigación 
y podrían proyectarse a futuro y aplicarse en tejidos de la ciudad de córdoba, que cuenten con 
características similares a las del sector del Mercado Norte: inseguridad y baja calidad ambiental. 

En conclusión, consideramos que las acciones proyectadas responden y verifica nuestra hipótesis 
de trabajo. La participación ciudadana en la intervención urbana y proyectar nuevas centralidades 
basadas en el espacio público, apoyadas en áreas densas, atractivas,  surtidas de equipamientos 
y actividades, aportan un nuevo panorama al Mercado Norte. Modifican el ambiente urbano y lo 
vuelve apto para generar y reconstruir el vínculo entre el Área Central y los barrios pericentrales 
de la Ciudad de Córdoba.
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