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Foreword

Josep Muntañola 

This volume shows the deep changes in architecture by 

the impact of the AI and the climate fast evolution in 

mankind. We are just now with the Covid to feel these 

changes, but it is just a start point, neither the medical 

sciences nor architecture in itself will never be the same.

Just to announce that the next volumes in ARQUITEC-

TONICS will analyze how education architecture and 

politics will evaluate altogether, the next years, in a new 

political, physical and cultural environment.

First step:The International Conference in Madrid, in 

June 2023, by The Piaget International Society about 

BRINGING THEORY TO THE FOREFRONT OF DEVEL-

OPMENTAL NEUROSCIENCE. 
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Industrialised Construction: 
Key Moments in Housing 

From Past to Present

annette Davis

Abstract

Industrialised Construction (IC), known as Modern 

Methods of Construction (MMC) in the UK, is a broad 

term encompassing the systematic and controlled pro-

duction of buildings. Industrialised solutions date back 

centuries and have been used to meet urgent housing 

needs; typically following periods of war, economic un-

certainty, profound demographic change, and techno-

logical advancements. Today, in addition to using IC to 

provide affordable housing through economies of scale, 

the climate crisis has put increasing pressure on the 

construction industry to utilise these innovative solutions 

more than ever before. IC is increasingly associated 

with industry 4.0 and merging with ICTs such as BIM, to 

support an integrated project team and document infor-

mation for all building life-cycle stages.

IC is inherently difficult to define and has expanded in 

response to technological developments and changes 

in society. This has contributed to the current lack of a 

common understanding of the term within the academ-

ic literature, amongst industry stakeholders involved in 

the delivery of housing, and at the governmental level. 
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Advancements in technology - and in particular ICTs - 

within the last decade mean that IC is developing at an 

increasing rate. To provide solutions to the current hous-

ing challenges and realise the full potential of IC, it is 

imperative to clarify the meaning of the term. Within this 

paper the multi-faceted concept of IC will be unpicked 

through the lens of three defining characteristics: con-

struction methods, strategies, and supporting technolo-

gies. The multiple associated meanings will be investi-

gated through key moments in housing throughout 

history to present day. In parallel, this paper gives an 

overview on the societal context, to provide the reader 

with an understanding of the motivation behind the use 

of IC throughout different time periods. 

IC is therefore a dynamic term which needs to be con-

tinuously updated in a rapidly changing world. Whilst 

the construction industry has been slow to digitalise, 

and negative perceptions towards IC persist, there have 

been recent profound changes in its application to envi-

ronmentally sustainable and affordable housing. In this 

area, IC is giving rise to a paradigm shift in the planning 

of building stages beyond completion and towards cir-

cularity.

Key words: Industrialised Construction, Housing, Af-

fordability, Sustainability, Building lifecycle
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1.0 Introduction

Industrialised Construction (IC) is a broad term encom-

passing the systematic and controlled production of 

buildings. Industrialised solutions date back centuries 

and have been used to meet urgent housing needs; 

typically following periods of war, economic uncertainty, 

profound demographic change, and technological ad-

vancements. Today, in addition to using IC to provide 

affordable housing through economies of scale, the cli-

mate crisis has put increasing pressure on the construc-

tion industry to utilise these innovative solutions more 

than ever before.

IC, and in particular off-site methods, have been com-

monly associated with poor-quality housing from the 

post-war years. This has contributed to the largely neg-

ative perceptions of IC held by the public and industry 

professionals alike, until recent years. IC has therefore 

needed to overcome a damaged reputation during liv-

ing memory, to be once again considered an effective 

alternative to conventional construction methods to pro-

vide housing.

IC is also inherently difficult to define and has expanded 

in response to technological developments and chang-

es in society. This has contributed to a lack of common 

understanding of the term within the academic literature 

and amongst the stakeholders involved in the delivery of 

housing. Advancements in technology - and in particu-

lar ICTs - within the last decade mean that IC is devel-

oping at an increasing rate. To provide solutions to the 

current housing challenges and realise the full potential 

of IC, it is imperative to clarify the meaning of the term.

This combination of renewed trust in IC and recent tech-

nological developments have resulted in significant in-

vestment at the academic, industry, and government 
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levels in numerous countries to address today’s climate 

and housing challenges.

Within this paper, the multi-faceted concept of IC will be 

unpicked through the lens of three defining characteris-

tics: construction methods, strategies, and supporting 

technologies. Commentary on societal context will also 

provide the reader with a holistic overview of the devel-

opments in IC throughout history. This paper seeks to 

examine how IC has evolved over time to provide hous-

ing solutions from its early origins to present day, which 

will be discussed through six characterising time peri-

ods.

2.0 Defining Industrialised Construction

Industrialised Construction (IC) is an umbrella term which 

applies industrialisation and manufacturing principles to 

deliver buildings more effectively, with the ability to im-

prove the predictability of projects over the building life-

cycle. The concept of IC centres around strategies, 

construction methods, and supporting technologies 

(Gann, 1996; Gibb, 2001; Andersson and Lessing, 

2017). IC strategies, the first of these three characteris-

tics, refers to the underlying design and business princi-

ples that support the re-use of experience for continu-

ous improvement (Lessing, 2015). The second 

characteristic of IC is construction methods, which pre-

dominantly centre around off-site construction, also 

known as prefabrication. Today innovative construction 

methods such as 3D printing have also made on-site 

fabrication possible - a significant new development in 

IC. (ARUP, 2016). The third key element of IC is suppor-
ting technologies, this includes Information Communi-

cations Technologies (ICT) and robotics, which are used 

to optimise and automate the building process (Bock 

and Linner, 2015). Considering these three aspects, 

Lessing and Andersson (2017) provide the following 
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definition that encompasses both off-site and newer on-

site methods:

“Today, industrialised construction constitutes a syste-
matic, controlled and standardised production process 
of well-defined building systems, which makes it possi-
ble to monitor and gather experiences from the design, 
production and assembly of the building system as a 
basis for continuous improvement. Industrialised cons-
truction is not limited to prefabrication and factory pro-
duction, but includes all systematic, controlled and 
standardised production of well-defined building sys-
tems, regardless of whether the building products are 
manufactured off-site or manually produced on site.” 
(Andersson and Lessing, 2017).

The concept of IC has evolved significantly over time; it 

is therefore a dynamic term which needs to be continu-

ously updated and at an increasing rate in a rapidly 

changing world. Today IC is used to deliver affordable 

customer orientated housing through mass customisa-

tion in parallel with a current focus on environmental 

sustainability, which will be discussed in more detail in 

the subsequent sections.

3.0 The origins of IC: Standardisation & 

Prefabrication | Pre-1910 (1/6)

3.1 Theories on the early origins of IC

Within academia, various theories postulate the origins 

of IC, all which centre on either standardisation or pre-

fabrication, or a hybrid. Gann (1996) and Gibb (2001) 

argue that bricks, which can be dated back to the neo-

lithic period, and are a standard pre-built building com-

ponent, are an example of IC methods being used in 

housing construction. However, this line of argument 

can be problematic, as conventional construction 
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requires the use of many products which are not pro-

duced on-site. Others consider the origins of IC to date 

back to the early years of British colonialisation, where 

unfamiliarity with local materials of the new colonies, led 

to the shipping of prefabricated elements on a global 

scale (Smith, 2010). The earliest application of prefabri-

cation in housing from this period is timber homes, the 

first of which was constructed in England and then 

shipped to, and assembled in, Cape Anne in 1624, 

which is modern day Massachusetts in the USA. The 

British continued prefabricating housing in hand with 

colonisation efforts into the 1800s, producing homes 

that could be easily bolted together such as the ‘Man-

ning Portable Colonial Cottage for Emigrants’ shown in 

Figure 1. 

3.2 IC during the 1st and 2nd Industrial Revolutions

The first industrial revolution, dating from the mid-18th 

century to mid-19th, is characterised by mechanisation, 

steam power, and water power. This created a shift in 

manufacturing processes; from making products man-

ually by hand to the use of machinery, shaking up many 

industries and housing was no exception. The second 

industrial revolution, also known as the technological 

revolution, further embraced the concept of standardi-

sation and is characterised by mechanisation powered 

by electricity, and the introduction of the assembly line at 

the beginning of the 20th century. During this period, 

construction was also revolutionised by the invention of 

new materials and products such as cast iron, precast 

concrete, and the industrial production of Portland ce-

ment and steel, which would literally become the build-

ing blocks of housing. Crystal Palace, which was built 

for the Great Exhibition in 1851, is heralded as a land-

mark project that pushed the boundaries of innovation 

and was built from many standardised parts. This re-

duced the number of different building elements, 

Figure 1. Manning Portable Colonial
Cottage for Emigrants (Smith, 2010, p.6)
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making industrial off-site prefabrication and serial pro-

duction viable (Bock and Langenberg, 2014).

In the early 1900s timber balloon framed houses such 

as Aladdin Homes and Sears Roebuck & Co became 

commercially available in the USA, aiding the expan-

sion of towns and cities (Smith, 2010). Though it wasn’t 

until the adoption of Fordism and mass production that 

IC began to have a greater impact on housing on a 

global scale. At the beginning of the 20th century one 

can already observe the disparity in motivations behind 

utilising IC; from governments and monarchy effectively 

building settlements abroad, to innovation and garner-

ing national pride within the international community 

with projects such as Crystal Palace, to enabling the av-

erage American to build their own single- family home 

at the beginning of the 20th century. In the wake of rap-

idly growing developments in industrialisation, archi-

tects and designers were presented with new materials 

and challenges. It was only a matter of time before the 

housing sector was transformed.

4.0 Mass Production | 1910-1945 (2/6)

In the early 20th century, Henry Ford and others in the 

automobile industry led ground-breaking developments 

in the mass production of cars using the assembly line. 

This business model standardised factory production in 

conjunction with economies of scale to reduce produc-

tion costs, improve quality standards, and consequently 

yield higher profits. This had a profound effect on the 

industries that adopted this model, including the hous-

ing sector. In the following years the Modern Movement 

aspired to transform housing from an expensive capital 

investment to an easily available product. These expec-

tations were to be fulfilled through a combination of the 

movement’s associated dogmas based around practi-

cal design, with advanced technologies such as the 
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factory-based mechanised assembly line. Ideologies in 

architecture at the time centred on functionalism and 

the production of simple, easily replicable elements, 

promoting a loss of ornamentation in housing (Smith, 

2010). Leading up to the Second World War, mass pro-

duction in housing would begin as a concept and so-

cialist ideology founded by the early modernist archi-

tects. This was implemented on a larger scale by 

governments and spread to several countries during 

the post-war years.

4.1 Mass production of standardised components

The machine age offered the hope that like many other 

goods, housing could be mass produced from stand-

ardised components in a factory. Renowned designers 

of the early and mid-20th century fully embraced mass 

production. The early modernist architects were propo-

nents for the manufacture of housing through mechani-

sation, and directly opposed the arts and crafts move-

ment (Gann, 2000). Le Corbusier’s 1914 Dom-ino 

House was an influential example of standardisation 

and the use of machinery and would famously go on to 

write “Une maison est une machine-à-habiter” (“A house 

is a machine for living in”) in his 1923 book ‘Toward an 

Architecture’. Leading architects during this period 

were able to showcase the movement’s design prin-

ciples on prototype single family homes. Corbusier’s 

Citrohan House and Fuller’s Dymaxion House (Figure 

2), both conceived in the 1920s, remain highly influential 

examples of industrially constructed homes. However, 

such projects were largely over- ambitious at the time to 

be realised on a mass- scale.
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4.2 Volumetric pre-assembly “pods”

In the early 20th century, new and expensive materials 

such as prefabricated concrete, plastic and aluminium 

were used in cutting-edge homes of the time and would 

be increasingly used without regard for their detrimental 

environmental impact, due to a lack of knowledge and 

awareness at the time. In addition to new materials, a 

new method of industrialised construction emerged, 

volumetric pre-assembly. Gibb (2001, p.309) defines 

volumetric presassembly as “units that enclose usable 

space, but do not of themselves constitute the whole 

building” and goes on to describe that this method is 

used for spaces such as bathrooms and service rooms. 

This was first seen in the 1920s on a small scale with the 

development of modular kitchen and bathroom pods in 

Scandinavian countries. Incorporating prefabricated el-

ements facilitated shorter build times to counter a lack 

of sunlight in the winter months (Bock and Linner, 2015); 

today Sweden remains a leading country in prefabricat-

ed housing. This was a significant step in the develop-

ment of standardisation on a larger scale, and towards 

standard housing units, which would be seen in the fol-

lowing years.

5.0 Post-war Mass Production & Systems 

Thinking | 1946-1969 (3/6)

The second World War had a devasting effect on hous-

ing, with a significant amount of stock destroyed on a 

global scale. The post-war era also saw a global shift in 

the Overton Window and the ushering in of new social 

and economic policies, including subsidised social 

housing in several EU countries. Mass production was 

well suited to providing urgently needed social housing 

for the masses. During this period, scarcity of labour 

and materials such as brick, combined with the existing 

redundant war time armaments factories created the 

Figure 2. Dymaxion House, 1927 by 
Buckminster Fuller
https://www.researchgate.net/figure/
Dymaxion- House-by-Buckminster-
Fuller_fig5_320405093
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ideal opportunity to build off-site (Gann, 2000). Prefabri-

cated housing was mass produced with increasingly 

monolithic brutalist aesthetics, taking standardisation to 

a much larger scale than before. Prefabricated residen-

tial towers and blocks were a major part of the delivery 

plan by several governments in Europe to address 

post-war housing shortages. Until this point, industrial 

mass production of housing had not been reliably cost 

beneficial compared to traditional methods; the dense 

and repetitive high-rise typology which characterise the 

1960s provided more units and therefore posed less fi-

nancial risk (Blake, 1979; McCutcheon, 1992).

5.1 Standardised post-war high-rise

Unfortunately, local governments were too focussed on 

using industrialised methods to produce large quanti-

ties of housing in as little time as possible, to the detri-

ment of quality. In the following decades, post-war so-

cial housing became heavily standardised, and 

repetitive tower blocks were typically constructed using 

prefabricated panelised concrete. Such housing is 

characterised by substandard design quality, with com-

mon technical problems including poor thermal and 

sound insulation, typically leading to condensation, 

damp, and mould (Clemente and Matteis, 2010). The 

failings in the build quality of post-war prefabricated 

housing were dramatically revealed with the partial col-

lapse of the Ronan Point apartment block in London, UK 

in 1968. This event, known as the Ronan Point Disaster, 

shown in Figure 3 (Pearson and Delatte, 2005) would 

almost irreparably ruin the reputation of prefabrication 

and in turn IC. In various European countries today, de-

sign and maintenance issues persist in post-war indus-

trially built stock (Whitehead et al., 2007).

Figure 3. Ronan Point Disaster, 1968 
Canning Town in London, UK 
ht tps: / /www.bbc.com/news/uk- 
politics-44498608
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5.2 Systems thinking

Systems thinking was developed and influenced by var-

ious fields during previous decades and was applied to 

housing by modernist architects (ACSA, 2012). In prac-

tical terms, a systems approach in housing involved 

greater use of prefabricated components, the introduc-

tion of quality control, and new relationships with manu-

facturers, combined with greater standardisation with 

the use of grids, or on a modular basis (Gann, 1996). 

The advancements in technology and industrial fabrica-

tion during the war may have influenced the develop-

ment of the systems approach, which emerged in the 

field of architecture during the post war years.

5.3 Modular building

Modular building is by some authors referred to as the 

highest form of prefabrication (White, 1965; Smith, 

2010). Though the definition of modular building varies 

between academia and industry, a key characteristic is 

the physical method of construction as opposed to 

strategies, such as modular design or systems thinking 

alone. Gibb (1999) defines modular building as “units 

that form a complete building to part of a building, in-

cluding the structure and envelope” as opposed to vol-

umetric prefabrication (pods) which refers to smaller 

usable internal areas. The Modular Building Institute 

(MBI) do not distinguish between external and internal 

space but also emphasise the construction method 

used. Modular building in housing became a reality by 

the end of the 1960s with Moshe Safdie’s Habitat 67, 

consisting of 354 stacked prefabricated modular units.
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6.0 Mass Customisation & CAD/CAM 

Systems | 1970-1989 (4/6)

1969 marked the transition into the third industrial revo-

lution; from the 1970s onwards new digital age technol-

ogy was becoming increasingly affordable, influencing 

all industries and the daily lives of ordinary people. This 

period could be considered a turning point in IC, in 

which mass customisation was introduced to provide 

better quality of housing for the residents, or ‘end users’ 

(Piller, 2004; Smith, 2010). According to Bock and Lin-

ner (2015) Japan became the first country to introduce 

automation in construction with industrialised building 

components and the prefabrication of modular homes 

in the 1970s. Leading up to the 1990s, social housing 

provision declined dramatically in the wake of new neo-

liberalist policies and privatisation, the effects of which 

can be seen across many European countries, contrib-

uting to the current lack of affordable housing (Scanlon, 

Fernández Arrigoitia and Whitehead, 2015).

6.1 Mass customisation

Mass customisation emerged around the 1980s, illus-

trated in Figure 4, and was described by Davis (1987, 

p.169) as when “the same large number of customers 

can be reached as in mass markets of the industrial 

economy, and simultaneously treated individually as in 

the customized markets of pre- industrial economies”. 

This shift away from Fordism and towards customer ori-

entation was so momentous that mass customisation is 

considered to have ‘replaced’ mass production (Gibb, 

1999). The mass customisation concept builds on sys-

tems thinking and Habraken’s Supports Theory (1972), 

which criticised the homogenous mass-produced 

housing from the post-war era that excluded end-user 

from the decision-making process. The theory centres 

around the end-user whilst simultaneously describing 
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the physical space on three levels; tissue, support, and 

infill, which respectively relate to the municipality/urban 

elements, owner/structure and the ‘dweller’/ internal 

partitions.

6.2 Automation & robotics: CAD/CAM technology

In the following decades, IC would become associated 

with robotics and automation and notably Computer-Au-

tomated Design (CAD) and Computer-Automated Manu-

facturing (CAM). CAD/CAM technology, combined with 

Computer Numerical Control (CNC) machining, would 

revolutionise construction. This technology was first ap-

plied to the aeronautical and automotive industries before 

application in construction several years later (Allen and 

Kouppas, 2012); a reoccurring sequence of events within 

the evolution of IC. Alongside the concepts of metabolism 

at the time, which sought to rebuild more resilient cities 

post-war, Japan needed to overcome shortages in skilled 

labour and re-build earthquake-resistant housing (Nogu-

chi, 2003). Prefabricated housing relied less on skilled la-

bour and improved performance against earthquakes 

using vibration control panel testing and CNC machining 

for precise standardised joints (Bock and Linner, 2015). 

Mass customised housing proved to be lucrative for 

companies such as Daiwa House Industry Corporation 

and Sekisui Chemical Group, who remain the top com-

petitors of housing manufacturers in Japan today.

Figure 4, Standardisation to 
Customisation (Smith, 2010, p.68)
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7.0 Merging with digital technologies | 

1990-2013 (5/6)

With rapid urbanisation continuing into the 1990s and 

2000s, cities around the world were being transformed 

by the high-rise typology that began to dominate sky-

lines, particularly in Singapore, China, Japan, and the 

USA. CAD-based methods of recording information be-

came inefficient when faced with greater building com-

plexity and increasingly interrelated systems in the de-

livery of housing. As such, BIM would play a key role in 

handling the coordination and sharing of large amounts 

of information within a growing design team (Krygiel and 

Nies, 2008). At the same time, modular building be-

came more common and prefabricated manufacturing 

moved closer to building sites, a trend led by Japan 

where further advancements within automation and ro-

botics supported on-site factories (Bock and Linner, 

2013). Sustainability came to the fore with BREEAM, the 

first commercialised rating system for Green Building 

established in the UK in 1990 to measure the environ-

mental impacts of buildings.

7.1 BIM

Wide adoption of Building Information Modelling (BIM) 

in the 1990s and 2000s, the origins of which date back 

to the 1970s, built on the advancements of CAD and 

further improved interdisciplinarity amongst the stake-

holders involved in the delivery of housing. This was pri-

marily through 3D parametric modelling, which reduced 

the time needed to add and update layers of construc-

tion information, and improved the accuracy of informa-

tion (Kubba, 2017). Although BIM is used to model ge-

ometric information, it is considered as the process of 

creating a set of digital representations, consisting of 

both graphical and non-graphical data (Eastman et al., 
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2011). BIM is not unique to industrialised housing, but it 

has become a key supporting technology in IC.

7.2 Open Building (OB)

Leading up the millennium, societal and technological 

changes also brought about new lifestyle changes, 

such as an increase in rented housing, increased mobil-

ity, and an increase in consumerism that was spurred on 

with a sharp rise in products with planned obsoles-

cence. Habraken’s flexible and systematic theories 

therefore gained new relevance and were revisited and 

built-upon by Kendall and Teicher in 2000 with Open 

Building (OB). OB addresses a lack of flexibility and ad-

aptability in mass housing, supporting mass customisa-

tion within the context of constraints such as “increasing 

building project complexity in terms of size, regulatory 

processes, systems coordination, production and man-

agement processes.” (Kendall and Teicher, 2000). OB, 

like Habraken’s Supports Theory is an example of sys-

tems building, in which non-architectural aspects such 

as planning and finance are also considered part of a 

larger process (Ferguson, 1975). The concept of OB is 

well represented with earlier work by Brand (1994) who 

developed a clear representation for building layers 

shown in Figure 5. IC and OB are closely linked, with the 

Council on Open Building advocating the use of modu-

lar construction systems (2018).

7.3 The development of modular building and on-site 
prefabrication

In Europe designers and governments increasingly 

sought to exploit 3D modular construction techniques. 

This was formally expressed in the UK by the Depart-

ment of Trade and Industry in the Egan Report (1998), 

which recommended “modular industrialised housing 

Figure 5. Shearing Layers of Change 
(Brand, 1994)
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systems” in addition to promoting lean processes. Two 

years later, the Swedish government also publicly sup-

ported “Industriellt Byggande” (Industrial Construction) 

and flexible modular methods in a public report on con-

struction (Fritzes Offentliga Publikationer, 2000). In 2005, 

the UK government published a report on Modern Meth-

ods of Construction (MMC), which put even greater im-

portance on modular building as the future of housing 

construction (UK National Audit Office, 2005). In the 

Netherlands, between 1999-2006, the Dutch govern-

ment set up a subsidised programme to develop new 

housing using innovative products and methods, called 

“Industrieel Flexibel Demontabel bouwen” (IFD), mean-

ing “Industrial, Flexible and Demountable construction” 

(IFD) (Geraedts, Cuperus and Shing, 2011). The promo-

tion of modular construction encouraged experiential 

housing projects using re-purposed shipping contain-

ers, such as Keetwonen in Amsterdam, completed in 

2006. According to Bock and Linner (2013), during this 

period in Japan the off-site factory moved to the build-

ing site itself, with a new trend in vertical factories with 

support from “robotic-co workers”. These were used to 

build high- rise apartments and showed progression to-

wards on-site fabrication methods that would emerge in 

the coming years.

8.0 On-site fabrication & Smart 

Manufacturing | 2014-present (6/6)

Recent advancements with the internet and ICTs led to 

developments in Smart Manufacturing (SM) and other 

research linked to the fourth industrial revolution, known 

as Industry 4.0. Meanwhile, the 2008 financial crash sig-

nalled an age of crisis: with the housing crisis beginning 

in 2008, the refugee crisis in 2015, and more recently 

the climate crisis. Consequently, governments and 

businesses have put a renewed focus on industrialised 

methods to provide solutions. Recent projects include 
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modular social housing top-ups and extensions, ship-

ping containers for temporary and social housing, and 

modular tents for refugee camps such as Better Shel-

ter’s (2015) pop-up ‘homes’ in collaboration with IKEA 

and UNHCR. 2014 was a pivotal year where in addition 

to prefabrication, industrialised on-site fabrication be-

came possible, due to progress in supporting technolo-

gies and 3D printing. Not only was it the year that re-

search in SM accelerated (Wang et al., 2021); it was the 

same year the pioneering 3D printed Canal House, by 

DUS architects in Amsterdam, first opened to the public.

8.1 Digital fabrication and on-site fabrication

There have been significant new advancements in the 

field of automation and robotics, which are now more 

commonly referred to under the term Digital Fabrica-

tion. Digital Fabrication includes additive technologies 

such as 3D printing, also known as Additive Manufactur-

ing (AM) or rapid prototyping and is supported by robot-

ics, in addition to subtractive manufacturing methods 

such as CNC machining. This building method is based 

on standardised processes to produce pre-pro-

grammed designs and has been used to print struc-

tures with various materials such as glass, concrete, 

and clay to name a few. Ground-breaking 3D printed 

projects, such as the Tecla House (Figure 6) by 3D print-

ing specialists WASP (2021) using clay, increasingly 

support sustainable housing using natural materials.

8.2 BIM and Smart Manufacturing (SM) towards 
automated and predictive design

Smart Manufacturing (SM) enables predictive design 

and relies on new technologies associated with industry 

4.0 such as cloud computing, Internet of Things (IoT), 

Big Data, and Artificial Intelligence (AI). According to Tao 

Figure 6. Tecla House, 3D printed on-
site using clay by WASP (2021)
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and Qi (2019), these can be regarded as the new gen-

eration of ICTs. Today BIM supports the environmental 

agenda, whilst reinforcing Performance-Based Design 

and encouraging the move towards predictive building 

analysis using machine learning (Hollberg, Genova and 

Habert, 2019). In recent years, BIM is used to support li-

fecycle thinking and the planning of building processes 

beyond the practical completion stage. BIM can facili-

tate the automation of Life Cycle Assessments (LCA) 

and Life Cycle Costing Assessments (LCCA) using soft-

ware and plug-ins such as OneClick LCA and Tally. More 

recently, there have been investigations into coupling 

these developments with 3D parametric modelling to 

create digital twins that use real-time data.

8.3 Industrialised Construction and environmental 
sustainability

Within the last few years, greater importance is being 

given to sustainable development than ever before, and 

it is now a key driver for the implementation of IC. It is 

defined by the UN 3 Pillars (2002) through economic, 

social, and environmental factors, also known as the 

Triple Bottom Line. IC in combination with Circular Econ-

omy (CE) holds great potential in providing resource effi-

cient housing (Kedir and Hall, 2021) and the considera-

tion of all building lifecycle stages. IC and CE are both 

largely based on systems approaches and share com-

monality with characterising processes such as Lean 

Thinking, integrated supply chains, and longer planning 

phases. In addition to 3D printing using natural materi-

als, emerging research connecting these two ap-

proaches includes Design for Disassembly (DfD), which 

is reversible construction that supports the closing of 

material loops, based on the 3R’s principle to “Reduce, 

Reuse, and Recycle”. DfD is being advocated by gov-

ernments and Green Building Councils in Europe as the 

future of construction - including house building – in the 
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transition to a circular economy (Mayor of London, 

2019; DGBC, 2021).

9.0 Conclusions

This paper summarised the history of IC in housing 

through six key moments from the past through to pres-

ent day and spanning four industrial revolutions. In par-

allel, a running discourse on the societal context has 

sought to provide the reader with a wider understanding 

of the factors contributing to the development of IC over 

time. Though IC should be considered a dynamic term, 

the meaning of it was examined through the lens of 

three defining characteristics: strategies, construction 

methods, and supporting technologies. Whilst the con-

struction industry remains slow to digitalise, and nega-

tive perceptions towards still IC persist, there have been 

recent profound change in the application of IC to pro-

vide innovative solutions for today’s housing challenges 

in environmental sustainability in addition to affordability. 

Going forward IC will play a crucial role in the transfor-

mation of the construction industry and to sustaining a 

circular built environment.
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Esta investigación tiene como propósito promover un 

modelo de educación patrimonial por medio de un gru-

po de extensión universitaria formado por docentes y es-

tudiantes del curso de Arquitectura y Urbanismo de la 

UFN, situado en el sur de Brasil. La extensión universita-

ria se entiende como un intercambio entre las actividades 

académicas y la sociedad: es una forma de aproximar las 

prácticas y pesquisas de los académicos a los contextos 

sociales, económicos y culturales.

El grupo Mapeando Memórias, tiene como premisa la 

organización y divulgación de documentación histórica 

y gráfica de tres momentos importantes de la arquitec-

tura y del urbanismo desarrollados a principios del siglo 

XX, en una región definida por el desarrollo de una im-

portante confluencia ferroviaria.

Desde un contexto histórico y social

La formación de la ciudad de Santa Maria, región cen-

tral de la provincia de Rio Grande do Sul, está directa-

mente relacionada a la demarcación de tierras pro-

puestas por el tratado de Santo Ildefonso entre Portugal 

y España de 1777 y la instalación de la comisión de-

marcadora de límites de 1797 (BELTRÃO, 1958). Este 

núcleo urbano surge de un modesto campamento mi-

litar que permaneció hasta 1801. En estos mismos re-

manescentes, empiezan a llegar viajeros, indígenas 

oriundos de las misiones e inmigrantes para conformar 

el poblado.

En un contexto más reciente de conformación urbana, 

la malla del casco antiguo contempla los contrastes y la 

diversidad entre el pasado y lo nuevo. Los distintos mo-

mentos de estas arquitecturas pasan desapercibidos 

debido al desdén de este importante acervo y a las po-

líticas de crecimiento urbano que no reconocen los va-

lores de este conjunto.
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Sobre este contexto, conviene mencionar tres momentos 

que bien representan las capas históricas desde una apro-

ximación a la escala arquitectónica: El eclecticismo, el Art 

Déco y los principios del Movimiento Moderno.

Considerando estos ejemplares, la primera capa anali-

zada es formada por la implantación de la ferrovía de 

finales del siglo XIX hasta mediados de los años 30. En 

esta época, en consonancia con el crecimiento de la 

ciudad, se observa la consolidación de un conjunto de 

edificaciones de lenguaje Ecléctico (MARCHIORI; NOAL 

FILHO, 1997). En este momento también se observa el 

desarrollo de la infraestructura y servicios alineados a la 

construcción de una ciudad moderna, conforme la mi-

rada de Carriconde:

Santa Maria possui mais de 3000 prédios, alguns dos 
quais são de grande beleza arquitetônica; numerosas 
ruas, amplas e bem calcadas; magníficas avenidas; 

Figura 02. Vista de la Avenida Rio 
Branco (mediados de los 40) (Fuente: 
Casa de Memória Edmundo Cardoso).



38 A R Q U I T E C T O N I C S

ARQUITECTONICS

esplêndidos logradouros públicos; alterosos edifícios 
onde funcionam bancos, associações, colégios e 
agremiações; notáveis igrejas; associações esporti-
vas; cooperativas diversas; quartéis; inúmeros esta-
belecimentos comerciais e fabris; luxuosos cafés, ci-
nemas, teatros e grandes hotéis; vultuoso trânsito de 
veículos diversos e intenso movimento ferroviário 
(CARRICONDE apud MARCHIORI; NOAL FILHO, 
1997, p. 214).

En las décadas siguientes, se observa la consolidación 

de otra capa bastante relevante para la formación de la 

identidad arquitectónica de este contexto: el Art Déco. 

Este lenguaje estuvo presente no solamente en la es-

cala arquitectónica sino también en la modernización 

de espacios públicos en el ámbito urbano. Este movi-

miento, proveniente del “além-mar” se desarrolla de 

forma bastante singular y equilibrada en este territorio 

configurando un acervo diversificado cuanto a usos y 

tipologías, presentes en el Boulevard (figura 02) que 

configura la parte “noble” del casco antiguo y de forma 

singela, en los barrios del entorno.

El proceso de verticalización de esta región empieza en 

la década de los 50. Las obras residenciales y comer-

ciales modifican el panorama del centro antiguo. La 

ciudad, como capital regional, se desarrolla debido a 

su posición militar y como centro ferroviario. (GEIGER 

apud MARCHIORI; NOAL FILHO, 1997).

En este proceso, se consolida un conjunto expresivo de 

construcciones que comprenden el Art Déco, y en me-

nor número, un acervo significativo de lenguaje moder-

no. Los matices entre el Art Déco y la consolidación del 

modernismo confieren un lenguaje bastante singular 

para la arquitectura desarrollada en este contexto, si-

guiendo los propósitos del espíritu de modernidad de la 

época.
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A modernidade aqui referida é aquela que transita 
por diversas correntes – o viés clássico simplificado, 
o Art Déco, o neocolonial, as ideias expressionistas e 
futuristas e inclusive o moderno de vertente corbusia-
na – sem uma oposição absoluta entre modernos e 
não modernos. Essa é uma visão compartilhada por 
alguns estudos recentes do universo arquitetônico e 
urbanístico que procuram contemplar esta questão 
de uma maneira mais abrangente e menos pontual, 
além dos limites daquela considerada a melhor per-
formance da arquitetura moderna brasileira (CANEZ; 
CAIXETA; CARUCCIO; LIMA; MAGLIA; 2004, p.18).

Proyecto interpretativo  

y la Educación Patrimonial

A partir de la definición de Murta (2002), el proyecto in-

terpretativo debe buscar el equilibrio entre la preserva-

ción y la hospitalidad para proporcionar al máximo la 

experiencia de la visita, ya que no hay preservación sin 

público, iniciamos las reflexiones sobre la estructura 

básica del proyecto desarrollado.

El proyecto interpretativo reúne mucho más que un 

mero proyecto de señalización, compuesto por placas, 

tótems y materiales auxiliares, pues en base a este, fue 

posible realizar paseos culturales con informaciones 

vinculadas a la educación patrimonial. Las rutas del 

proyecto interpretativo son realizadas por los visitantes 

sin la necesidad de una guía y su elaboración debe 

seguir seis principios, según Albano y Murta (2002).

(...) (i) sempre focalizar os sentidos do visitante, de 
forma a estabelecer a conscientização pessoal sobre 
determinadas características do ambiente; (ii) revelar 
sentidos com base na informação e não apenas in-
formar; (iii) utilizar muitas artes visuais e de anima-
ção, seja o material apresentado científico, histórico 
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ou arquitetônico; (iv) não apenas instruir, mas provo-
car, estimulando a curiosidade do visitante, encora-
jando a exploração mais aprofundada do que está 
sendo interpretado; (v) apresentar a história comple-
ta, em vez de parte desta; dirigir-se à pessoa inteira; 
(vi) ser acessível a um público o mais amplo possí-
vel, levando em consideração necessidades espe-
ciais. (TILDEN apud ALBANO; MURTA, 2002, p. 18).

El grupo de extensión e investigación “Mapeando Me-
mórias” desarrolla desde 2019 el mapeamiento de es-

tas tres capas y centralidades que configuran el casco 

antiguo de Santa Maria. Los motivos que llevaron a es-

tas aproximaciones fueron las discusiones generadas 

por la nueva legislación de uso y ocupación del suelo 

urbano que surge en 2018. Esta nueva ley desmerece 

exigencias especiales y la protección del patrimonio ar-

quitectónico garantizada anteriormente por el antiguo 

plano director. La evaluación previa del Conselho Muni-
cipal de Patrimonio Histórico e Cultural de Santa Maria 
(COMPHIC-SM) para el permiso de demolición de las 

edificaciones no protegidas del área fue retirada, y tal 

acción acabó por desprotegerla, poniendo en riesgo 

varios remanescentes arquitectónicos. A partir de este 

momento, a parte de las medidas de carácter técnico, 

se hizo necesaria la organización de acciones de con-

cientización y educación patrimonial como alternativa 

para salvaguardar el patrimonio, generando una aprox-

imación no sólo con los propietarios de los edificios 

protegidos, sino también con la sociedad que no tiene 

conocimiento sobre este.

Las rutas arquitectónicas de estos tres momentos 

fueron elaboradas por medio del levantamiento fo-

tográfico y por las informaciones del acervo histórico y 

documentaciones de época. Fueron realizados paseos 

y salidas de campo con la comunidad universitaria y 

moradores del barrio.
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Una de estas primeras acciones fue la estructuración de 

rutas que servirán, inicialmente, de base para la elabo-

ración del “Giro Histórico”, paseo realizado con los 

académicos del curso de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidade Franciscana, y comunidad por el Centro 

Histórico, en diciembre de 2019. A partir de estas rutas, 

el grupo de extensión “Mapeando memórias” poten-

cializa y organiza sus resultados en la elaboración de un 

Proyecto Interpretativo que posibilitará, en el momento 

de su implantación, autonomía a los visitantes, sean es-

tos vecinos o turistas, a parte de crear una cultura de 

conservación, tan necesaria para esta ciudad. El objeto 

de este proyecto tiene la vocación de estrechar esta his-

toria proporcionando la valoración de su memoria efec-

tiva y afectiva, a partir de la arquitectura remanescente 

y ser capaz de influir futuras generaciones.

Las rutas mapeadas totalizan 35 edificaciones y fueron 

separadas conforme el análisis de sus características y 

periodos históricos. Las edificaciones fueron ordena-

das conforme el recorrido (y no cronológicamente), 

privilegiando el paseo entre dos puntos anclas: La 

estación Férrea y la Plaza Saldanha Marinho, uno de 

los puntos de origen de la ciudad.

Figura 03. Reverso del Folder con las ru-
tas del 1º Giro Histórico, elaborado en cola-
boración con los cursos de la Universidade 
Franciscana de Design, Periodismo y 
Publicidad, 2019 (Fonte: Acervo de los 
autores).



42 A R Q U I T E C T O N I C S

ARQUITECTONICS

La Fabricación Digital como herramienta 

de documentación de la arquitectura y 

educación patrimonial.

En un segundo momento, la recopilación de estas in-

formaciones fueron resumidas para componer un con-

tenido de divulgación por medio de red social y de fácil 

acceso para la comunidad, reiterando los objetivos de 

la investigación tienen como base la educación patri-

monial.

Asociado a esto, otras acciones fueron fundamentales 

para componer estas rutas como la idealización de ex-

posiciones itinerantes para promover el conocimiento 

de ejemplares de edificaciones Eclécticas, Art Déco y 

Modernas, representados por medio de maquetas y 

otros modelos de representación gráfica y digital. La 

introducción de nuevas herramientas de registro de im-

agen, de representación tridimensional, contribuyeron 

para un levantamiento más preciso y una base de 

datos más ordenada para el desarrollo de las propues-

tas académicas y acciones extensionistas.

Figura 04, 05 y 06. Montaje del 
acervo en el laboratório - Conjunto 
II, Universidad Franciscana, 2022 
(Fonte: Acervo de los autores).
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Las investigaciones para el patrimonio arquitectónico 

de este contexto también tuvieron como premisa la ap-

ropiación de recursos de representación por medio de 

la fabricación digital. Estos instrumentos están con-

tribuyendo para la construcción de un acervo que bien 

representa las edificaciones en estudio, considerando 

distintas escalas de análisis y usos de materiales. 

Además de incorporar conocimiento y herramientas 

para la enseñanza académica, estos recursos ayudan 

a observar e identificar los aspectos compositivos de 

estos tres momentos de la arquitectura de este contex-

to. Este banco de detalles, maquetas y fragmentos de 

estas arquitecturas, también tiene como propósito 

reconocer las particularidades de estos tres estilos in-

troducidos en un contexto regional que, en la época, 

presentaban una serie de resistencias y limitaciones 

para la implantación de un lenguaje genuino 

provenientes del continente europeo.

Estas aproximaciones por medio de los recursos digi-

tales auxilia la comparación entre los ejemplares y la 

identificación de un lenguaje peculiar que contempla 

los matices regionales. Estos análisis identifican una ar-

quitectura propia, que respondía al contexto sin negar 

las vanguardias y el deseo de modernización.

Figura 07 y 08. Exposición Iti-
ne rante Mapeando Memórias 
- Conjunto III, Universidad Fran-
cis cana, 2022 (Fonte: Acervo de 
los autores).



44 A R Q U I T E C T O N I C S

ARQUITECTONICS

REFERÊNCIAS

ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e 

transformação da memória cultural. Campinas: Edi-

tora da Unicamp, 2011.

BELEM, João. História do Município de Santa Maria – 

1797/1933. 3 ed. Santa Maria: Ed. Da UFM, 2000.

BELTRÃO, Romeu. Cronologia Histórica de Santa Maria 

e do Extinto Município de São Martinho. Volume I 

(1787-1930). Santa Maria: Editora Pallotti, 1958.

CANEZ, Ana Paula; CAIXETA, Eline Maria; Margot Ines, 

CARUCCIO; LIMA, Raquel Rodrigues; MAGLIA, Vivi-

ane Villas Boas. Acervos Azevedo Moura & Gertum 

e João Alberto: imagem e construção da moderni-

dade em Porto Alegre. Porto Alegre: UniRitter, 2004.

FOLETTO, Vani (org.). Apontamentos sobre a história da 

arquitetura de Santa Maria. Santa Maria: Pallotti, 

2008.

GRACIA, Francisco de. Construir en lo Construido: La 

arquitectura como modificacion.Madri. 3ed. Rev. 

Nerea, 2001.

MARCHIORI, J.N., NOAL FILHO, V.A. (orgs). Santa Ma-

ria: relatos e impressões de viagem. 2 ed. Santa 

Maria: Ed.; da UFSM, 2008.

MUNTAÑOLA T., Josep. Las Formas del Tiempo I. Ar-

quitectura Educación y Sociedad. Badajos: @bece-

dario. 2007.

MURTA, Stela M.; ALBANO, Celina. Interpretar o pat-

rimônio: em exercício do olhar. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG, Território Brasilis, 2002.



45A R Q U I T E C T O N I C S

DOSSIER

A Vila do Mañá

gonzÁlez Álvarez, sanDra

Resumen

“A Vila do Mañá” es un proyecto educativo y de acción, 

cuyo reto principal es que la infancia y la adolescencia 

estén presentes de forma activa en los procesos de 

construcción del espacio común (plaza, barrio, ciudad, 

paisaje...) dotándolos de las herramientas necesarias 

para desarrollar su creatividad (desde el arte y la arqui-

tectura), y que través del juego, se tome conciencia de 

todas las escalas de lo común. A la vez que desde la 

disciplina arquitectónica se obtenga una nueva visión 

de la ciudad, que es aquella que nos aportan los que 

serán los habitantes del mañana. 

Cuando nace “A Vila do Mañá” en el año 2016, difícil-

mente se podría imaginar un mañana tan desconcer-

tante como el que nos ha tocado vivir. Esta inquietud se 

traduce también en nuestros espacios, en los lugares 

que habitamos, en los que trabajamos, en los que nos 

relacionamos…

La arquitectura tiene una responsabilidad irrenunciable 

frente a una sociedad que se está redefiniendo. A la 

evidencia de la necesidad de repensar nuestros hoga-

res y nuestras maneras de trabajo se une la reivindica-

ción de un espacio público de calidad que no impidan 
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la socialización y el disfrute de los espacios comparti-

dos.

“A Vila do Mañá” saca a las niñas, niños y adolescentes 

a la calle para explorar y construir estos espacios a tra-

vés del juego, convertidos en homo ludens1 que, con 

una serie limitada de elementos, van a organizar libre-

mente su entorno, su particular Nueva Babilonia, la uto-

pía de Constant Nieuwenhuys2 en la que la sociedad 

nómada adapta constantemente su propio entorno. Su 

experiencia no se queda en una semana de fiesta en la 

ciudad, si no que les permite reconquistar el espacio 

como propio y generar sinergias que salpiquen al resto 

de la sociedad.

Es necesario observar la mirada desprejuiciada de los 

que están acostumbrados a explorar por primera vez y 

que, frente a las reservas del mundo adulto, se dejan 

arrastrar por la curiosidad. 

Históricamente, después de las grandes crisis, la arqui-

tectura siempre supo dar respuestas creativas para la 

nueva sociedad. En este sentido debemos de trabajar 

hoy desde la arquitectura y el urbanismo, en esto está 

“A Vila do Mañá” buscando un nuevo modelo de ciudad 

donde la infancia y la adolescencia sea parte de la ciu-

dadanía activa y tenga una participación protagónica.

Palabras clave: participación-protagónica, infancia, 

ciudad, derecho, juego

1. Huizinga, Johan. Homo ludens. 2008. Madrid: Grupo Anaya.

2. Nieuwenhuys, Constant. La Nueva Babilonia. 2009. Barcelona: 
Gustavo Gili Mínima.
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1 Introducción

En un tiempo tuvimos miedo del bosque. Era el bos-
que del lobo, del ogro, de la oscuridad. Era el lugar 
donde nos podíamos perder. Cuando los abuelos 
nos contaban cuentos, el bosque era el lugar preferi-
do para ocultarse los enemigos, las trampas, las con-
gojas. [...] En un tiempo, nos sentimos seguros entre 
las casas, en la ciudad, con el vecindario. Éste era el 
sitio donde buscábamos a los compañeros, donde 
los encontrábamos para jugar juntos. Allí estaba 
nuestro sitio, el sitio donde nos escondíamos, donde 
organizábamos la pandilla, donde jugábamos a ma-
más, donde escondíamos el tesoro... [...] Pero en 
pocas décadas, todo ha cambiado. Ha habido una 
transformación tremenda, rápida, total, como nunca 
la había visto nuestra sociedad (al menos según 
consta en la historia documentada). [...] El bosque 
ha pasado a ser bello, luminoso, objeto de sueños y 
de deseos. La ciudad, en cambio, se ha convertido 
en algo sucio, gris, monstruoso. [...] En los últimos 
decenios, y de una manera totalmente evidente en 
los últimos cincuenta años, la ciudad, nacida como 
lugar de encuentro y de intercambio, ha descubierto 
el valor comercial del espacio y ha alterado todos los 
conceptos de equilibrio, bienestar y comunidad para 
seguir solamente programas de provecho, de inte-
rés. Se ha vendido, se ha prostituido. [...] La ciudad 
es ahora como el bosque de nuestros cuentos.3 

(Tonucci)

¿Cómo la ciudad podría ser de nuevo ese lugar de 

encuentro?... ¿cómo volver a hacer que la ciudad sea 

nuestro sitio, nuestro lugar?... ¿cómo podemos hacer 

que nuestra ciudad sea de todas y todos?... estas son 

3. Tonucci, Francesco. La ciudad de los niños. 1997. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
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las cuestiones que nos llevan a crear el proyecto “A Vila 

do Mañá”.

“A Vila do Mañá” es un proyecto educativo, de divul-

gación y de acción, cuyo objetivo es, que desde la in-

fancia y la adolescencia, a través del juego y trabajando 

la participación protagónica, se tome conciencia de to-

das las escalas de lo común: el patrimonio tangible e 

intangible, la arquitectura, el urbanismo y el paisaje. A 

la vez que desde la disciplina arquitectónica se obtenga 

una nueva visión de la ciudad, que es aquella que nos 

aportan los que serán los habitantes del mañana.

El objetivo es que desde la infancia, las niñas, niños y 

adolescentes, estén presentes de forma activa en los 

procesos de construcción del espacio común, dotán-

doles de las herramientas necesarias para desarrollar 

su creatividad desde el arte y la arquitectura, con el fin 

de provocar en ellos el despertar de una nueva mirada 

sobre los espacios en que habitan.

“A Vila do Mañá” trabaja en los espacios públicos para 

transformarlos en espacios comunes. Como afirma el 

geógrafo y teórico-social David Harvey,4 es necesaria la 

apropiación de los espacios públicos urbanos por parte 

de la ciudadanía mediante una acción política para 

convertirlos en espacios comunes. Las plazas y calles, 

el paisaje con sus elementos..., son bienes comunes 

que buscamos que las niñas, niños y adolescentes 

reconozcan como propios.

Desde que nació “A Vila do Mañá” en el año 2016, ha 

trabajado con un total de 6.300 participantes (de dis-

tintas villas y ciudades de Galicia, hasta el momento se 

ha realizado en Rianxo, Bertamiráns, Milladoiro, Verín, 

A Pobra do Caramiñal, Mondoñedo, Ribeira, Carballo, 

4. Harvey, David. Ciudades rebeldes Del derecho de la ciudad a la 
revolución urbana. 2013. Madrid: Ediciones Akal.
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Bueu, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Arteixo, Ferrol, 

Malpica, Arzúa, Silleda, Barbadás, Touro, As Pontes de 

García Rodríguez, Teixeiro y Curtis; el proyecto se puso 

a prueba, cambiando totalmente de escala en la ciu-

dad de São Paulo) con edades comprendidas entre los 

3-18 años, que se han convertido en los protagonistas 

del cambio en sus ciudades, unas veces con acciones 

efímeras y otras permanentes. De los talleres han sali-

do remodelaciones urbanas de importancia como la 

peatonalización del entorno del Pazo de Fefiñás (Cam-

bados), la remodelación de A Rúa do Ensino (Bar-

badás), la transformación de la Plaza de la Indepen-

dencia (Vilagarcía), el apaciguamiento del tráfico en los 

centros educativos de Silleda, Rianxo, Curtis y Teixeiro, 

entre otras.

2 Observando la ciudad desde la óptica  

de las niñas, niños y adolescentes

Como punto de partida es necesario entender como 

son nuestras ciudades vistas con otros ojos, con los 

ojos de los que serán sus herederos. Es necesario 

comprender como las niñas, niños y adolescentes per-

ciben su hábitat, y cuáles son los elementos fundamen-

tales del entorno en el que habitan.

Figura 1. ¿Cómo es tu ciudad?, 
Dibujando Bertamiráns. Fuente: Taller 
“A Vila do Mañá, Bertamiráns”, 2017.
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Para conocer cómo perciben y cuáles son los elemen-

tos fundamentales de su ciudad, la estrategia utilizada 

en los talleres de “A Vila do Mañá” es salir a la deriva5 

con un gran marco dorado para que en nuestro deam-

bular, las niñas, niños y adolescentes vayan enmarcan-

do aquellos elementos urbanos que son importantes 

para ellos.

Entre los procedimientos situacionistas, la deriva se 
presenta como una técnica de paso ininterrumpidos a 
través de ambientes diversos. El concepto de deriva 
está ligado indisolublemente al reconocimiento de 
efectos de naturaleza psicogeográfica y a la afirma-
ción de un comportamiento lúdico-constructivo que la 
opone en todos los aspectos a las nociones clásicas 
de viaje y de paseo. [...] El azar juega en la deriva un 
papel tanto más importante cuanto menos asentada 
esté todavía la observación psicogeográfica.6 (Debord)

5. Debord, Guy. “Teoría de la deriva” (1959) en: Internacional situa-
cionista, vol.I: La realización del arte, (Madrid: Literatura Gris, 
1999), 50-53.

6. Debord, Guy. “Teoría de la deriva” (1959) en: Internacional situa-
cio nis ta, vol.I: La realización del arte, (Madrid: Literatura Gris, 
1999), 50-53.

Figura 2. ¿Cómo es tu ciudad?, 
Dibujando Bertamiráns. Fuente: Taller 
“A Vila do Mañá, Bertamiráns”, 2017.
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¿Qué elementos son los protagonistas habituales de 

esta experiencia?, en ocasiones las sorpresas son 

agradables cuando las niñas, niños y adolescentes, con-

vierten en protagonistas a la gente de su entorno (habitu-

almente olvidada en el urbanismo actual) y en otras nos 

preocupamos cuando sus lugares favoritos de la ciudad 

son el Burger King, McDonald’s..., o el Mercadona.

Observando las respuestas de los participantes en los 

diferentes talleres, podemos afirmar que la conexión 

natural entre las niñas, niños y adolescentes y su 

Figura 3. ¿Cuáles son sus elementos 
fundamentales?, Enmarcando Rianxo.
Fuente: Taller “A Vila do Mañá, Rianxo”, 
2016.

Figura 4. ¿Cuáles son sus elemen-
tos fundamentales?, Enmarcando 
Milladoiro. Fuente: Taller “A Vila do 
Mañá, Milladoiro”, 2017.
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hábitat, el lugar donde crecen y se desarrollan, la ciu-

dad en la que viven, es apenas existente. La ciudad se 

ha convertido en un medio hostil para ellos, han perdi-

do su libertad, la cual se limita a ciertos recintos cerra-

dos considerados seguros y controlados por adultos. 

Estamos a transmitirles el mensaje del miedo que se 

siente actualmente en la sociedad y, como consecuen-

cia, el lugar donde habitan no es seguro para ellos. 

Podemos afirmar que: “las nuevas generaciones, los 

habitantes del mañana, desconocen en su totalidad la 

ciudad en la que habitan, viven en una cajita, se despla-

zan en otra cajita más pequeña y llegan a una caja may-

or (llámenle colegio, centro comercial, polideportivo... o 

parque infantil). Esta es la relación con su entorno.”7

El espacio público debe ser un espacio de encuentro, 

relación y descubrimiento. El desarrollo de relaciones 

de todo tipo en ese espacio de convivencia ha sido el 

generador de cultura y civilización a lo largo de la histo-

ria. La pérdida de relación con ese espacio nos separa 

de nuestro entorno y convierte las ciudades en espa-

cios anónimos e introspectivos incapaces de crear.

3 Objetivos de “A Vila do Mañá”

La ciudad es -y es un tópico pero no por ello banal o 
falso- la realización humana más compleja, la pro-
ducción cultural más significante que hemos recibi-
do de la historia. [...] La ciudad nace del pensamien-
to, de la capacidad de imaginar un hábitat, no sólo 
una construcción para cobijarse, no sólo un templo o 
una fortaleza como manifestación del poder. Hacer la 

7. Domènech, Mar. (23 de Novembro de 2018). ENTREVISTA|Sandra 
González, arquitecta “El futuro de una ciudad son los niños: si es 
buena para ellos, es buena para todos”. elDiario.es. Recuperado 
de https://www.eldiario.es/nidos/futuro-ciudad-ninos-buena_128_ 
1828483.html
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ciudad es ordenar un espacio de relación, es cons-
truir lugares significantes de la vida común. La ciu-
dad es pensar el futuro y luego actuar para realizarlo. 
Las ciudades son las ideas sobre las ciudades.8 

(Borja)

Frente a la actual concepción de nuestras ciudades, 

que según Izaskun Chinchilla: “Quienes las han diseña-

do, administrado y gobernado lo han hecho sin com-

pletar esas otras dimensiones que las definiciones de la 

RAE ignoran (haciendo ciudades unidimensionales ba-

sadas en la producción), y sobre su comprensión de la 

realidad ha primado el principio de actuación. Estas 

ciudades conciben, el espacio público como el espacio 

que nos permite llegar a trabajar desde nuestra casa, 

sin indagar si para unos la calle es sinónimo de relación 

y encuentro y para otros conlleva exposición y riesgo.”;9 

“A Vila do Mañá” comienza por entender la ciudad 

como una herramienta educativa, no neutral, a la que 

nos acercamos desde el juego.

8. Borja, Jordi. La ciudad conquistada. 2003. Madrid: Alianza 
Editorial.

9. Chinchilla, Izaskun. La ciudad de los cuidados. 2020. Madrid: Los 
libros de la Catarata.

Figura 5. Apropiación de espacios 
vetados. Fuente: Taller “A Vila do 
Mañá, Cambados”, 2018.
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Se recuperan algunas de las ideas propuestas por el 

arquitecto holandés, Aldo van Eyck,10 en las que le daba 

la oportunidad al niño de descubrir la ciudad desde su 

propio movimiento, que debe desarrollarse a través de 

sus juegos, que es su forma natural de conocer el mun-

do. Somos conscientes de que, en este momento, esto 

genera un conflicto en las calles y plazas, lo cual quere-

mos provocar, resaltar y mostrar desde los talleres: 

¿Qué pasa cuando los espacios de nuestras ciudades 

están ocupados por niñas, niños y adolescentes jugan-

do? A partir de este conflicto, que remos transformar la 

imagen de la ciudad que tienen los que son y serán sus 

futuros habitantes, al mismo tiempo, hacerlos visibles 

en esos espacios ante los ojos de los adultos.

Otra idea que fundamenta “A Vila do Mañá” surge del 

derecho a la ciudad, tal como lo defendía Henri 

Lefebvre,11 por el cual las personas que viven en ella 

tienen derecho a su disfrute, transformación y a que 

refleje su manera de entender la vida en comunidad. 

Desde este punto de vista, cómo no incluir el derecho 

de las niñas, niños y adolescentes a su ciudad. Por 

esto, consideramos el espacio público como un espa-

cio común de aprendizaje y construcción colectiva en el 

que la infancia y la adolescencia deben tener su lugar.

Queremos trabajar en los espacios públicos para trans-

formarlos en espacios comunes. Como afirma el geó-

grafo y teórico social David Harvey12, es necesario que 

los ciudadanos se apropien de los espacios públicos 

urbanos a través de la acción política para convertirlos 

en espacios comunes. Las plazas y calles, el paisaje 

10. van Eyck, Aldo. “Sobre el diseño del equipamiento lúdico y la dis-
posición de los espacios de juego” (1962) en: Playgrounds. 
Reinventar la plaza, (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía; Siruela, 2014), 121-122.

11. Lefevre, Henri. El derecho a la ciudad. 1969. Barcelona: 
Península. 

12. Harvey, David. Ciudades rebeldes Del derecho de la ciudad a la 
revolución urbana. 2013. Madrid: Ediciones Akal.



55A R Q U I T E C T O N I C S

DOSSIER

con sus elementos, el mobiliario, los vacíos... son bie-

nes comunes que buscamos que las niñas, niños y 

adolescentes reconozcan como propios desde diferen-

tes puntos de vista: desde la historia, sus usos, su evo-

lución y sus transformaciones.

La preocupación por la infancia es algo relativamente 

reciente, pero no existe excusa actualmente para que 

sigan siendo ignorados en el fenómeno urbano. Si en 

general se ha acusado al urbanismo de alejarse de la 

escala humana, se pude decir sin dudar que jamás ha 

estado ni remotamente cerca de una perspectiva infan-

til. Las niñas, niños y adolescentes han sido histórica-

mente olvidados en los espacios públicos, sus opinio-

nes y necesidades en general han sido pasados por 

altos; su dimensión y sus capacidades también. Esto 

los hace vulnerables y poco autónomos en los lugares 

que nuestra sociedad ha creado.

“A Vila do Mañá” quiere dar voz a los que normalmente 

no la tienen, las niñas, niños y adolescentes, impulsan-

do su derecho a formarse un juicio propio sobre el há-

bitat en el que viven y poder expresarlo. Buscamos es-

timular una actitud crítica para promover su desarrollo 

como ciudadanía activa, pues ellos serán los que 

hereden y desarrollen la ciudad futura, por lo que se 

intenta fomentar la participación protagónica con 

el Arte y la Arquitectura como herramientas para llevar-

la a cabo.

Figura 6. Transformación de los espa-
cios comunes. Fuente: Taller “A Vila do 
Mañá, Touro”, 2021.
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4 Metodología de “A Vila do Mañá”

“A Vila do Mañá” saca a las niñas, niños y adolescentes 

a la calle para explorar y construir estos espacios a tra-

vés del juego, convertidos en homo ludens que, con 

una serie limitada de elementos, van a organizar libre-

mente su entorno, su particular Nueva Babilonia, la uto-

pía de Constant Nieuwenhuys en la que la sociedad 

nómada adapta constantemente su propio entorno. Su 

experiencia no se queda en una semana de fiesta en la 

ciudad, si no que les permite reconquistar el espacio 

como propio y generar sinergias que salpiquen al resto 

de la sociedad.

Las actividades llevadas a cabo en los talleres: “A Vila 

do Mañá”, se estructuran a través de seis conceptos 

fundamentales que se interrelacionan entre sí: la PER-

CEPCIÓN, la ESCALA, el ESPACIO, la CIUDAD, el PAI-

SAJE y la SOSTENIBILIDAD junto con cinco herramien-

tas necesarias: el PUNTO, la LÍNEA, el PLANO, el 

ELEMENTO TRIDIMENSIONAL y el ELEMENTO NATU-

RAL. Para desarrollar estos seis conceptos, se utilizan 

estrategias del arte y la arquitectura.

Percepción

La percepción del cuerpo en sí, así como la percepción 

del entorno que nos rodea, son conceptos fundamen-

tales en los talleres de “A Vila do Mañá”.

Se trabaja la percepción con dos métodos diferentes. 

En primer lugar, necesitamos saber cómo es la visión 

de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad que 

habitan. Para ello, basándonos en Guy Debord, salimos 

a la deriva. Derivaremos acompañados por un gran 

marco dorado, de modo que en nuestro recorrido se 

irán enmarcando aquellos elementos de la ciudad que 

son importantes para las niñas, niños y adolescentes.
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Por otra parte, tratamos de provocar en las niñas, niños 

y adolescentes una nueva visión de su entorno, bus-

cando romper con lo conocido y que puedan percibir 

los mismos lugares de una manera diferente. Nos ba-

samos para esta experiencia en el concepto de extra-
ñamiento, un concepto literario desarrollado por Viktor 

Shklovski.13 Según su teoría, la vida cotidiana hace que 

“la frescura en nuestra percepción de los objetos se 

pierda”, haciendo que todo se automatice. Ya no ob-

servamos lo que nos rodea, ya no miramos los objetos 

o los lugares que conocemos, porque nos son habitua-

les. El arte presenta objetos desde otra perspectiva, los 

aleja de su percepción automatizada y cotidiana, les da 

vida en sí mismos y en su reflejo en el arte.

Escala

Introducimos los conceptos de escala humana, escala 

de ciudad y su relación entre ellas. A partir de tomar 

conciencia de las dimensiones de nuestro propio cuer-

po, podemos abordar otras dimensiones, como la 

ciudad y el territorio. Es una ruta perceptiva que coloca-

mos entre la mano, que representa lo cercano, y el ho-

13. Todorov, Tzvetan. Teoría de la literatura de los formalistas rusos 
Jakjobson, Tinianov, Eichenbaum, Brik, Shklovski, Vinagradov, 
Tomashevski, Propp antología preparada y presentada por 
Tzvetan Todorov. 1970. Madrid: Siglo Veintiuno editores.

Figura 7. Transformación la percep-
ción de los espacios. Fuente: Taller “A 
Vila do Mañá, Vilagarcía de Arousa”, 
2018.
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rizonte, lo más distante captado por nuestros sentidos. 

Desde esta posición podemos empezar a comprender 

las distancias que nos separan, cuanto tardamos en 

recorrerlas, cuanto de lejos podemos llegar…, o si 

nuestras ciudades han estado preparadas para mante-

ner la distancia de metro y medio.

Espacio

Buscamos trabajar desde el espacio de la arquitectura 

y la ciudad, a través de la experimentación con la luz, la 

textura, el color, el sonido... El instrumento es el cuerpo, 

que viaja, construye y toca los espacios con todos los 

sentidos expuestos.

Figura 8. ¿Cuánto es un metro y me-
dio? Fuente: Taller “A Vila do Mañá, 
Barbadás”, 2021.

Figura 9. Transformando el espacio. 
Fuente: Taller “A Vila do Mañá, Curtis”, 
2022.
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Ciudad

Se considera la ciudad como nuestro tablero de juego 

y laboratorio de experimentación. Intentaremos enten-

der su estructura, su conformación morfológica, sus 

llenos y vacíos, su historia, sus tradiciones, sus calles y 

callejones, sus túneles, sus atajos…

“...porque una ciudad, según la opinión de los filó-

sofos no es más que una gran casa, y por otra par-

te la casa es una pequeña ciudad...”14

Pretendemos que descubran cómo sus casas se co-

nectan con la ciudad, recuperando la idea de Leon Bat-

tista Alberti de entender la casa como una gran ciudad 

y la ciudad como una pequeña casa, que Aldo van 

Eyck también exhibe en su diagrama del árbol y la hoja: 

“árbol es hoja y hoja es árbol - casa es ciudad y ciudad 

es casa - un árbol es un árbol pero también es una hoja 

enorme - una hoja es una hoja pero también es un ár-

bol pequeño - una ciudad no es una ciudad a menos 

que también sea una casa enorme, una casa es una 

casa solo si también es una ciudad pequeña”.15

Las niñas, niños y adolescentes se convierten en pen-

sadores de su ciudad, ocupan los espacios, los hacen 

propios. Ellos diseñan e inventan sus propios espacios 

de juego, modifican la ciudad, la viven, la disfrutan y la 

hacen suya.

Las herramientas necesarias que se usan para realizar 

las transformaciones en la ciudad serán el punto, la lí-

nea y el plano, como los definió Vasili Kandinsky,16 a la 

14. Alberti, Leon Battista. De re aedificatoria. 1975. Oviedo: Edición 
facsímil.

15. van Eyck, Aldo. “El interior del tiempo” (1962) en: Circo, nº 37, 
(Madrid: Architecture Magazine, 1996), 02-03.

16. Kandinsky, Vasili Vasilievich. Punto y línea sobre el plano. 1193. 
Barcelona: Editorial Labor.
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que le añadiremos el elemento tridimensional, basán-

donos en los métodos pedagógicos de Friedrich 

Froebel,17 y el elemento natural.

Punto:

En nuestra percepción, el punto es el puente esen-
cial y único entre palabra y silencio... [...] El punto es 
también, en su exterioridad, simplemente el elemen-
to práctico, utilitario que hemos conocido desde la 
infancia. El signo externo se convierte en hábito y 

17. Korn, Larry. La revolución de una brizna de paja. La filosofía y la 
obra de Masanobu Fukuoka. 2020. Castellón: Editorial Kaicron.

Figura 10. Transformando la ciudad 
trabajando con el punto. Fuente: Taller 
“A Vila do Mañá, Barbadás”, 2021.
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oscurece el sonido interno del símbolo... El sonido 
del silencio cotidiano es para el punto tan estridente, 
que se impone a todas sus otras propiedades. 
(Kandinsky)

El PUNTO nos permite invadir espacios, transformando 

el entorno que nos rodea, convirtiéndolo en algo nuevo 

y propio.

Línea:

La línea geométrica es una entidad invisible, es la tra-
za que deja el punto cuando se mueve y, por lo tanto, 
es su producto, surge del movimiento cuando se 
destruye el resto del punto, hemos dado un salto de 
lo estático a lo dinámico. [...] Tal es la línea, que en 
su tensión constituye la forma más simple de la posi-
bilidad infinita de movimiento. (Kandinsky)

La LÍNEA nos permite invadir espacios, transformando 

el entorno que nos rodea, convirtiéndolo en algo nuevo 

y propio.

Figura 11. Transformando la ciudad 
trabajando con la línea. Fuente: Taller 
“A Vila do Mañá, Rianxo”, 2018.
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Plano:

Pero la línea se esconde entre sus otras propiedades 
y, en última instancia, el deseo profundamente oculto 
de engendrar un plano, convirtiéndose así en una en-
tidad más densa y más cerrada en sí misma cuando 
la línea muere, ¿y en qué punto surge el plano? [...] 
El plano básico es la superficie del material llamado 
para recibir el contenido del trabajo. (Kandinsky)

La tercera herramienta fundamental es PLANO, traba-

jamos con el plano para modificar nuestros espacios, 

para que contengan nuestros trabajos.

Elemento tridimensional:

Para trabajar con los ELEMENTOS TRIDIMENSIONA-

LES, nos basamos en “tercer don” de Froebel. El peda-

gogo alemán Friedrich Froebel, en Arquitectura lo cono-

cemos a través de Frank Lloyd Wright. Es un sistema 

basado en la creatividad y la intuición de la niña o niño, 

a través de la experiencia directa con el juego y la natu-

raleza. Los “dones” son materiales pedagógicos que no 

Figura 12. Transformando la ciudad 
trabajando con el plano.
Fuente: Taller “A Vila do Mañá, 
Vilagarcía de Arousa”, 2018.
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cambian, sino que se transforman, son los precursores 

de los bloques de construcción de hoy (Lego, Tente...).

Elemento natural:

Los ELEMENTOS NATURALES con los que trabajamos 

son las “bombas de semillas” de Masanobu Fukuoka.18 

De esta manera entenderemos la importancia de la ve-

getación en nuestras ciudades, pero iremos más allá 

para hacer entender que la sostenibilidad implica 

cambios de hábitos que tenemos normalizados en 

nuestra vida.

18. Rubin, Jeanne S. “The Froebel-Wright Kindergarten Connection: A 
New Perspective”, (1989) en: Journal of the Society of Architectural 
Historians, 48, (California: University of California press,1989), 24-37.

Figura 13. Transformando la ciudad 
trabajando con elementos tridimen-
sionales. Fuente: Taller “A Vila do 
Mañá, Vilagarcía de Arousa”, 2018.

Figura 14. Transformando la ciudad 
trabajando con elementos naturales. 
Fuente: Taller “A Vila do Mañá, São 
Paulo”, 2019.
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Paisaje

Interacción entre el paisaje construido, el paisaje natu-

ral y los territorios intermedios. Comprender cómo las 

personas construyen el paisaje y cómo el paisaje nos 

construye a nosotros.

Sostenibilidad

Queremos reflexionar sobre la forma en que nos rela-

cionamos con el planeta. Hacernos conscientes de que 

lo que es sostenible consiste en un equilibrio entre lo 

que nos permite desarrollar nuestra vida y lo que nos 

compromete a la supervivencia de las generaciones fu-

turas.

Figura 15: Transformando el paisaje 
urbano. Fuente: Taller “A Vila do Mañá, 
Arzúa”, 2020.

Figura 16: Trabajando por una ciudad 
sostenible. Fuente: Taller “A Vila do 
Mañá, Silleda”, 2021.



65A R Q U I T E C T O N I C S

DOSSIER

5 conclusiones

Yo enfrento la ciudad con mi cuerpo; mis piernas mi-
den la longitud de los soportales y la anchura de la 
plaza; mi mirada proyecta inconscientemente mi 
cuerpo sobre la fachada de la catedral, donde deam-
bula por las molduras y los contornos, sintiendo el 
tamaño de los entrantes y salientes… Me siento a mí 
mismo en la ciudad y la ciudad existe a través de mi 
experiencia encarnada. La ciudad y mi cuerpo se 
complementan y se definen el uno al otro. Habito en 
la ciudad la ciudad habita en mí.19 (Pallasmaa)

Parafraseando al arquitecto finés Pallasmaa, habitar la 

ciudad y dejar que la ciudad habite en mí. Es una idea 

que intentamos transmitir a las niñas, niños y adoles-

centes de los talleres a través de las diferentes activida-

des y acciones. Desde el yo, desde el ser/estar en el 

mundo, desde el cuerpo, reconociendo el hábitat que 

nos rodea con todos nuestros sentidos, entendiéndolo, 

haciéndolo nuestro, apropiándonoslo, con el objetivo 

final de saber que podemos modificarlo para bien o 

para mal. Para ello, nuestro instrumento ha sido el jue-

go, la forma natural en que las niñas, niños y adoles-

centes aprenden y se expresan. La ciudad como un 

gran tablero que descubren desde la acción y desde 

sus propios movimientos.

La percepción de la ciudad y del hábitat de las niñas, 

niños y adolescentes ha cambiado después de realizar 

los talleres de “A Vila do Mañá”, el espacio urbano se 

ha convertido en parte de ellos, lo han interiorizado, lo 

han hecho suyo. Han generado enlaces con el lugar 

donde viven. Han descubierto su capacidad transfor-

madora. Han sido los protagonistas del cambio que 

comienza a experimentar su ciudad.

19. pallasmaa, Juhani. The Eyes of the Skin: Architecture and the 
senses. 2005. Chichester: Wiley-Academy.
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“A Vila do Mañá” continua en su búsqueda de un nuevo 

modelo de ciudad, a través de pequeñas acciones de 

urbanismo táctico y con la participación protagónica de 

la infancia y la adolescencia. Otras ciudades son posi-

bles. 

Figura 17. Participación protagónica. 
Fuente: Taller “A Vila do Mañá, Curtis”, 
2022.
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Co-creación y diseño 
colaborativo de entornos 

urbanos accesibles 
e inclusivos: un 

estudio de caso.

CovaDonga lorenzo

Resumen

La presente comunicación propone emplear metodo-

logías de diseño colaborativo para la co-creación de 

entornos urbanos accesibles e inclusivos, mostrando 

un estudio de caso en el que, el arquitecto adquiere el 

rol de facilitador para la creación colectiva contando 

con la participación de los usuarios finales de estos es-

pacios, que comprenden personas con diversidad fun-

cional, en todas las fases del proyecto. Una investiga-

ción sobre experiencias previas en el ámbito de la 

co-creación colectiva ha puesto de manifiesto algunas 

problemáticas de diseño, provocadas principalmente 

por la insuficiencia de herramientas gráficas en la ex-

periencia participativa, y la falta de conocimientos téc-

nicos por parte de los participantes que hacía compli-

cada la comprensión de los planos arquitectónicos y 

urbanos de las áreas a intervenir. Para solventar estas 

dificultades, tras la investigación, se ha establecido una 

metodología que involucra tecnologías de fabricación 

digital y herramientas gráficas para la representación, 

accesibles para todos los participantes, que ha enri-

quecido el proceso de co-diseño mejorando las pro-

puestas urbanas. Aportando herramientas de fabrica-

ción digital y recursos para la representación gráfica, 
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los participantes han podido realizar el análisis de las 

necesidades de las áreas urbanas estudiadas, e inclu-

so propuestas que visualizan sus deseos sobre posi-

bles espacios del habitar colectivo basados en necesi-

dades reales. 

El estudio de caso nos lleva a establecer algunas con-

clusiones relevantes en este tipo de prácticas: el co-

diseño solo es posible cuando se valora el quehacer de 

las personas involucradas en la actividad y se genera 

una respuesta compartida que se basa en el entendi-

miento mutuo de todos los actores, dando como resul-

tado un proyecto basado y creado en el aprendizaje 

desde lo colectivo, que permite ajustarse a las necesi-

dades reales de los usuarios finales del espacio urba-

no. Además, el diseño participativo proporciona herra-

mientas para que la ciudadanía adquiera mayor control 

sobre los beneficios que brindan los espacios de las 

ciudades, les permite reconocer el entorno y las proble-

máticas, demandar soluciones, aprender nuevas prác-

ticas e incluso, promover el uso ambiental o cívico res-

ponsable de lo común, para diseñar espacios que 

impacten de manera positiva hacia unas ciudades más 

inclusivas y sostenibles. Estas soluciones halladas en 

conjunto redundan en proyectos más sensibles con el 

lugar y las personas que los disfrutan; son espacios de 

los que los usuarios suelen apropiarse afectivamente, 

dado que se han visto involucrados activamente en su 

diseño. Además, se produce un aprendizaje colectivo 

que apoya el desarrollo de la comunidad hacia un 

modo de organización más sostenible de manera au-

tónoma, impactando positivamente en el comporta-

miento cívico de los ciudadanos y en su papel en la 

conservación y mantenimiento de los espacios urba-

nos.

Palabras clave: co-diseño urbano, accesibi-

lidad, ciudades inclusivas
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Introducción

Se entiende por co-creación al proceso de diseño que 

involucra a los usuarios de un determinado producto o 

servicio como protagonistas de éste, de modo que 

sean los propios usuarios quienes, mediante un proce-

so de proyecto dirigido generen sus propias soluciones. 

Este proceso de creación conjunta entre profesionales 

y usuarios revierte en unas propuestas con un mayor 

grado de apropiación afectiva por parte de los usuarios 

finales, ya que han formado parte del proceso de dise-

ño. Por ello, el co-diseño requiere de un trabajo colabo-

rativo y compartido, basado en una toma de decisiones 

conjunta, que dé como resultado una propuesta basa-

da en el aprendizaje colectivo. El co-diseño, por tanto, 

sólo se entiende si es participativo y requiere necesa-

riamente involucrar a los usuarios finales como agentes 

relevantes y protagonistas del proceso de diseño, reco-

nociendo el valor de las experiencias comunitarias 

como aportaciones significativas. En el campo de la 

planificación urbana, es constatable que, en la actuali-

dad, la ciudadanía espera participar activamente en las 

acciones que impacten en su cotidianeidad, y no ser 

únicamente la beneficiaria de las propuestas que se les 

planteen. El diseño participativo se convierte, por tanto, 

en una herramienta de colaboración, a través de la 

cual, los usuarios de los espacios urbanos pueden 

transmitir el conocimiento profundo que tienen de las 

necesidades más acuciantes, e incluso propuestas de 

solución para solventarlas. 

En el proceso de co-diseño de espacios urbanos debe 

tenerse en cuenta, también, a los usuarios finales de 

dichos entornos. Además, hay que tratar de evitar las 

barreras que se plantean en algunos espacios, que ha-

cen difícil su acceso y disfrute por todos los ciudada-

nos. Frente a este riesgo, se propone la accesibilidad 

universal, que fomenta el uso y disfrute del espacio 

para todos los ciudadanos, con independencia de sus 
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capacidades, formación técnica, desarrollo cognitivo o 

habilidades físicas, evitando así la segregación, erradi-

cando la marginalidad y acogiendo la diversidad en el 

entorno urbano. El término accesibilidad, se refiere a 

las cualidades del medio físico que nos permiten acce-

der a él con seguridad, emplear sus recursos, relacio-

narnos y comunicarnos con sus contenidos y con el 

resto de las personas. Junto con el concepto Diseño 

para todos, que tiene como objetivo conseguir que los 

entornos, productos, servicios y sistemas puedan ser 

utilizados por el mayor número posible de personas. 

constituyen modelos de diseño basados en la diversi-

dad humana, la inclusión social y la igualdad, que tra-

tan de mejorar la calidad de vida de todas las personas 

en espacios naturales, municipios y ciudades, así como 

en medios de transporte y comunicación. 

Objetivos

En base al concepto de diseño colaborativo y al com-

promiso con la accesibilidad universal, la propuesta 

plantea trabajar en la búsqueda de soluciones innova-

doras para lograr un espacio público accesible e inclu-

sivo. Se trata de co-diseñar soluciones destinadas a 

impulsar la igualdad de oportunidades en el marco de 

la planificación de ciudades inclusivas, que, además, 

cumplan de forma integral con nociones ligadas a la 

sostenibilidad medioambiental. La propuesta se en-

marca en la línea del European Disability Forum, cuyo 

objetivo es la protección de los derechos de las perso-

nas con discapacidad en Europa, colaborando, entre 

otros proyectos, en la organización del Access City 
Award, en el cual se valora la voluntad, los esfuerzos y 

los resultados de las ciudades europeas en favor de la 

accesibilidad, buscando el respeto y la igualdad de ac-

ceso a los derechos fundamentales, con el fin de ga-

rantizar que todos, independientemente de su 
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capacidad, tengan igual acceso a todos los espacios, 

recursos o servicios ofrecidos por las ciudades.

Más concretamente, la propuesta se centra en los es-

pacios urbanos destinados a los campus universitarios, 

planteando la creación de entornos universitarios aco-

gedores y generadores de accesibilidad cognitiva en 

personas con discapacidad. Se busca plantear los si-

guientes retos: ¿es posible mejorar los campus univer-

sitarios en términos de inclusión social? ¿Es posible 

transformar los campus en entornos acogedores para 

todas las personas, incluyendo aquellas con algún tipo 

de discapacidad? Disponer de entornos acogedores 

universitarios, desde un punto de vista urbano-arqui-

tectónico, puede favorecer la inclusión social, la accesi-

bilidad cognitiva y la legibilidad de éstos por parte de 

todas las personas, incluyendo personas con algún tipo 

de diversidad funcional. 

Metodología

La metodología de diseño que se ha implementado se 

puede agrupar en tres grandes etapas: en primer lugar, 

una fase inicial de análisis de la situación con los usua-

rios finales; en segundo lugar, la generación de material 

empleando herramientas de representación gráfica y 

maquetas realizadas con tecnologías de fabricación di-

gital, para la traslación de los datos recogidos y final-

mente, la elaboración de las propuestas finales co-di-

señadas por todos los agentes implicados. Cada una 

de estas fases se ha desarrollado de manera secuen-

cial e integrada, trabajando de forma colaborativa e in-

cluyendo a todos los participantes. 

La primera fase de trabajo supone el reconocimiento 

del área urbana a intervenir, y tiene la finalidad de com-

prender los retos a los que se enfrentan las personas en 

dicho entorno. Requiere, por tanto, el reconocimiento 
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del lugar, a través de un recorrido, en el cual podamos 

ir estudiando en detalle el entorno y la comunidad. A 

partir de esta fase de reconocimiento, se generarán una 

serie de documentos gráficos, que serán la base funda-

cional para el debate, la toma de decisiones conjuntas y 

las propuestas de co-diseño finales. La documentación 

debe incluir un mapa de georreferenciación, a partir de 

un mapeo de la zona, de forma que cada uno de los 

participantes sea capaz de proyectar su visión del ba-

rrio, en base a las observaciones que pueda ir estable-

ciendo durante el recorrido. El mapa se debe entender 

como una herramienta de registro, y no únicamente 

como una guía que pueda ayudar a los participantes en 

su recorrido. Es importante registrar los retos a los que 

debemos enfrentamos en el uso y disfrute de esa área 

urbana y aquellas acciones de mejora que pensemos 

deben ser prioritarias. Además del mapeo, es impor-

tante realizar un registro fotográfico que facilite el estu-

dio del área, que nos puede ser de mucha utilidad para 

el análisis posterior de lo observado y para complemen-

tar la información incluida en el mapa. 

Una vez que se conoce el área en la cual se va a traba-

jar, es el momento de iniciar la segunda fase del traba-

jo colaborativo, en la cual, partiendo de los documentos 

desarrollados en fase anterior, se realizan debates con-

juntos sobre las problemáticas identificadas en el espa-

cio público y se plantean posibles soluciones a cada 

uno de los retos encontrados, antes de pasar a la fase 

final, en la que se diseñarán de manera conjunta los 

espacios comunes y los servicios que incidirán en una 

mejora de la zona. En esta fase, es fundamental la par-

ticipación de todos los colectivos implicados, con el fin 

de reconocer el entorno urbano a partir del cual se ge-

nerarán una serie de materiales que ayudarán a avan-

zar hacia la fase de diseño. Dichos materiales incluyen, 

en primer lugar, una serie de bocetos o croquis, para 

proyectar de qué forma estamos interpretando el espa-

cio urbano a lo largo del recorrido. Y además, una serie 
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de maquetas, realizadas con herramientas accesibles 

para cualquier usuario, que permita una mayor visuali-

zación de los problemas detectados en cada una de 

las zonas urbanas a analizar. 

Para la elaboración de los croquis o bocetos se utiliza-

rán una serie de documentos gráficos de base, que 

incluyen representaciones gráficas simplificadas del 

área urbana, con el fin de que los participantes puedan 

ir analizando en profundidad la zona. Se trata de cons-

truir colectivamente el dibujo del entorno urbano para 

identificar los puntos de mejora y encontrar lugares po-

tenciales donde llevar a cabo las propuestas. En cuanto 

a la elaboración de maquetas, los participantes traba-

jarán con impresión 3D, una tecnología accesible de 

fácil empleo, que permite a los usuarios, de manera 

sencilla, fabricar piezas asociadas a las dimensiones 

de los espacios y los edificios del área urbana, con el fin 

de interactuar con los modelos y proponer distintas 

configuraciones espaciales, sin necesidad de emplear 

planos arquitectónicos que pueden llegar a resultar 

complejos de comprender y de manejar por los usua-

rios finales. En las maquetas se les pedirá que identifi-

quen diferentes tipos de espacios (recreación, encuen-

tro, descanso, circulación, acceso, etc.) tratando de 

identificar áreas de mejoras. 

Una vez que la segunda fase ha finalizado, y en rela-

ción con los materiales generados, la tercera fase 

comprende la elaboración de las propuestas de ma-

nera colaborativa. Para ello, tras la exposición de lo 

analizado en los dibujos y en las maquetas por cada 

uno de los grupos de trabajo, es el momento de reco-

ger, a través de una tormenta de ideas, posibles solu-

ciones a las necesidades planteadas. Además, se in-

cluirán dos tipos de documentos gráficos. Por un lado, 

la identificación en un plano de las intervenciones defi-

nitivas, para ubicar su posición en el entorno urbano. Y 

además, se incluirá información gráfica sobre las 
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fotografías tomadas inicialmente, incluyendo algunos 

fotomontajes de las propuestas definitivas que ayuden 

a entender la implantación de las nuevas áreas o ser-

vicios en el entorno urbano. 

Resultados

En el caso que se presenta en la presente comunica-

ción, con idea de implementar una experiencia de co-

diseño con usuarios finales en entornos vinculados al 

ámbito universitario, hemos trabajado en la mejora de 

un campus ubicado en una zona alejada del centro, 

donde la impartición de nuevas titulaciones orientadas 

a alumnos con diversidad funcional ha puesto de mani-

fiesto la necesidad de plantear propuestas de mejora 

que conviertan esta área urbana en un espacio más 

accesible e inclusivo para todos. Con el fin de incluir a 

todos los usuarios finales del campus en la generación 

de propuestas, se ha incluido en el co-diseño a grupos 

de alumnos del campus, algunos de los cuales tiene 

son estudiantes con diversidad funcional. En base a la 

metodología planteada anteriormente, las propuestas 

finales han surgido de una experiencia de diseño cola-

borativo definida en tres fases desarrolladas secuen-

cialmente. 

Primera fase: análisis del entorno urbano.

La primera fase de trabajo supone el reconocimiento 

del área urbana a intervenir, y para ello, los usuarios fi-

nales, organizados en grupos, han realizado un recorri-

do por el campus universitario, en el que han podido 

analizar detalladamente el entorno. Durante el recorri-

do, los usuarios han realizado una toma de datos, a 

partir de la realización de un plano, en el que cada gru-

po ha podido plasmar su visión del espacio urbano, re-

gistrando en el mapa todo aquello significativo. 
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Además, se ha realizado un reportaje fotográfico para 

facilitar el estudio de la zona, de gran utilidad para 

completar la información incluida en el mapa. 

Durante la primera fase, se propusieron las siguientes 

mejoras. El primer problema detectado durante el re-

corrido del campus fue la detección de un área en el 

acceso donde se mezcla tráfico rodado y peatonal, po-

niendo en peligro la seguridad de los transeúntes. Ade-

más, el acceso desde la parada del autobús interurba-

no al campus se produce atravesando la carretera, ya 

que la parada está situada en un lugar que dificulta el 

acceso al recinto por lo que los estudiantes cruzan 

atravesando la carretera. Por otro lado, el acceso del 

metro ligero al campus se realiza por un camino, que 

acaba en una pequeña acera, donde se produce un 

punto de alta conflictividad, por la concentración de 

Figura 1. Plano con los problemas 
detectados realizado por el gru-
po de usuarios finales formado por 
Mar Hernández, Cristina Villarés y 
Alejandra Vernet.
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tráfico rodado en horas punta y la aparición de peato-

nes que deben sortear los vehículos, por falta de un 

amplio espacio peatonal que conduzca a los diferentes 

edificios. Además, se produce una alta concentración 

de vehículos en la rotonda de entrada al campus en 

horas de entrada y salida a las clases. 

En segundo lugar, otro de los grandes puntos de con-

flicto del campus es la dársena de los autobuses priva-

dos de la universidad. Esta zona está planteada como 

una gran explanada, con una pequeña zona cubierta 

que actúa como parada de autobús. Los problemas 

más evidentes serían los siguientes: existencia de vehí-

culos de uso privado que estacionan en esta área, una 

parada demasiado pequeña para acoger a la cantidad 

de personas que hacen uso de los autobuses a diario, 

lo que provoca en épocas de inclemencias climáticas, 

que pocos queden protegidos mientras esperan al au-

tobús. Por otro lado, los aparcamientos de autobuses 

se indican con unas líneas dibujadas en el suelo que 

apenas son perceptibles y los estudiantes atraviesan 

por la explanada, a pesar del movimiento constante de 

vehículos, sin disponer de zonas protegidas o habilita-

das para peatones. 

Otro aspecto que tiene grandes problemas dentro del 

campus son los espacios que deberían ser de recreo 

para los estudiantes, o espacios destinados al descan-

so entre clases o tiempo de estudio, en los que encon-

tramos varios problemas: debido a la actual pandemia, 

el espacio de las gradas de la cafetería empleado para 

el descanso está cerrado (se trata de un espacio que 

los estudiantes solían emplear para disfrutar de una co-

mida o desayuno al sol); la explanada situada enfrente 

del edificio principal cuenta ahora con zonas de recreo, 

pero sigue siendo una zona completamente desapro-

vechada y se convierte en una zona exclusiva de paso, 

salvo en las zonas establecidas con instalaciones de 

descanso que no protegen de las inclemencias del 
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tiempo. Por otra parte, los bancos que encontramos re-

partidos por el campus están en lugares poco útiles y 

además, carecen de una protección frente al sol. Final-

mente, debido a la falta de espacios de recreo, los es-

tudiantes usan los muros del parking así como las es-

caleras de éste como zona de relación y descanso, 

lugares peligrosos debido al constante paso de vehícu-

los.

Otro gran problema es la falta de espacios cubiertos, 

algunos ejemplos de esta problemática la encontra-

mos en el acceso al campus desde el metro ligero que 

carece de cubierta, es decir, los alumnos van camina-

do desde éste hasta el interior de los edificios sin ningu-

na protección. Este trayecto puede durar varios minu-

tos y en casos de calor y lluvia o nieve se hace 

bastante desagradable. En algunas áreas del campus 

se cuenta con espacios peatonales cubiertos con pér-

golas, pero no cubren todo el campus y finalmente, se 

echan en falta zonas ajardinadas. Por último, hay una 

serie de problemas que se han detectado relacionados 

con la accesibilidad para personas con movilidad redu-

cida, como por ejemplo, la cantidad de escaleras re-

partidas por el campus sin rampa o elementos que fa-

ciliten a personas de movilidad reducida su uso; no 

existen recorridos para personas con movilidad reduci-

da; los aparcamientos para personas como movilidad 

reducida se encuentran en lugares de mucho tráfico; el 

número de plazas para personas con movilidad reduci-

da es muy bajo y se encuentran lejos de los accesos a 

los edificios; las plazas de aparcamiento son muy es-

trechas y finalmente, existe poca señalización y está 

situada en zonas con muy poca visibilidad. 
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Segunda fase: toma de decisiones conjunta

La segunda fase de trabajo colaborativo contempla la 

realización de debates conjuntos sobre las problemáti-

cas identificadas en el espacio público y el plantea-

miento de posibles soluciones a cada situación. Esto 

supone la elaboración de una serie de bocetos o cro-

quis, para proyectar de qué forma los usuarios finales 

están interpretando el espacio urbano a lo largo del re-

corrido, y también, unas maquetas que permitan una 

mayor visualización de los problemas detectados en 

cada una de las zonas urbanas a analizar. Para la ela-

boración de los croquis o bocetos se han empleado 

documentos gráficos de base, para que los participan-

tes puedan construir colectivamente el dibujo del entor-

no urbano y en cuanto a las maquetas, los usuarios 

Figura 2. Propuestas de mejora para 
los problemas detectados en la prime-
ra fase propuestas por el equipo de 
trabajo formado por Arminda Vigilio, 
Joel Muñoz y Carolina de la Orden.
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emplearon la tecnología de impresión 3D, generando 

modelos que permitieran cierta interacción con el es-

pacio urbano. Gracias al empleo de estos materiales, 

fue posible establecer un entorno de trabajo colaborati-

vo en el que se produjo un intercambio fluido de opinio-

nes que derivaron en algunas opciones de mejora a los 

conflictos detectados en el campus universitario. 

Las opciones de mejora propuestas fueron las que se 

mencionan a continuación. En cuanto a los problemas 

provocados por la interacción de tráfico rodado y pea-

tonal, se plantearon opciones como prohibir el tráfico 

rodado en el interior del campus, organizar aparca-

mientos alrededor del campus y evitar la entrada al 

centro de éste con vehículos privados, desviar el tráfico 

peatonal, ubicar caminos peatonales por los que se 

prohíba el paso de vehículos privados y solo se permita 

la circulación a vehículos de emergencias, ampliar el 

espacio de coches en las zonas de acceso y salida al 

campus para evitar aglomeraciones en horas punta, 

mover la parada de autobús interurbano y acercarlo al 

campus o utilizar espacios vacíos y sin uso, en el acce-

so, para habilitar una zona para vehículos privados. 

En el área de la dársena de los autobuses privados de 

la universidad se planteó prohibir el tráfico rodado has-

ta esta zona a excepción de los autobuses o vehículos 

de emergencias; ubicar una parada de autobús más 

grande, que permita mayor capacidad de acoger a es-

tudiantes, construir un pequeño edificio que sirva como 

parada o dársena, plantar árboles para que los alum-

nos puedan resguardarse en épocas estivales, marcar 

con alcorques o con elementos de hormigón que sean 

visibles, la zona de autobuses y sus paradas; colocar 

paseos peatonales protegidos por vallas que impidan a 

los alumnos acceder a la explanada, salvo para llegar 

a los autobuses; diferenciar claramente el espacio pea-

tonal del rodado o sacar los autobuses del campus y 

llevarlos a una zona de la entrada, para evitar que se 
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mezcle el tráfico peatonal del interior del recinto con las 

rutas del autobús.

En cuanto a los espacios de recreo, se plantearon tam-

bién las siguientes actuaciones: reabrir el espacio de 

gradas para que los alumnos no hagan mal uso de 

otros espacios del campus para su descanso, rodear la 

zona que se emplea actualmente como zona de des-

canso cerca del aparcamiento con macetas para pro-

teger a los estudiantes, colocar una serie de proteccio-

nes en los bancos repartidos por el campus para 

protegerse del sol y de la lluvia, plantar árboles en las 

gradas y cerca de los bancos para proteger del sol y 

crear más zonas cubiertas y de descanso en la expla-

nada delantera del campus.

Figura 3. Maquetas realizadas con 
impresión 3D por los estudiantes de la 
universidad con diversidad funcional, 
usuarios finales de los espacios del 
campus, para visualizar zonas proble-
máticas y plantear actuaciones en el 
campus que mejoren la accesibilidad 
del entorno.
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Tercera fase: propuestas de mejora

La tercera fase comprende la elaboración de las pro-

puestas de mejora de manera colaborativa. Para ello, 

se emplearán dos tipos de documentos gráficos. Por 

un lado, la identificación en un plano de las intervencio-

nes definitivas para ubicar su posición en el entorno ur-

bano, y por otro, información gráfica superpuesta sobre 

las fotografías tomadas inicialmente, incluyendo foto-

montajes de las soluciones definitivas que ayuden a 

entender la implantación de las nuevas áreas o servi-

cios en el entorno urbano. 

Las propuestas finales se han centrado en resolver la 

circulación por el campus y la potenciación de los es-

pacios en desuso. Se pretende reorganizar el tráfico 

dentro del campus, así como crear espacios peatona-

les, espacios cubiertos y zonas de tráfico restringido 

cuyo objetivo sea el de mejorar la forma en la que los 

estudiantes y demás usuarios del campus se mueven. 

Se tratará de evitar problemas que han ido surgiendo y 

que dificultan, no solo el acceso a todas las zonas de 

Figura 4. Plano de la propuesta final 
de intervención realizado por el gru-
po de usuarios finales formado por 
Mar Hernández, Cristina Villarés y 
Alejandra Vernet.
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las personas con movilidad reducida, sino la de todos 

los usuarios. Además, con esta reorganización del trá-

fico peatonal y rodado se pretende potenciar espacios 

que actualmente están en desuso y que podrían dar 

lugar a grandes espacios naturales y de relación para 

los estudiantes. Las actuaciones podrían ir desde pe-

queños espacios techados, a zonas de arbolado y ve-

getación.

Para aproximarse lo máximo posible a un campus in-

clusivo, seguro y sensible las soluciones de varios equi-

pos han incluido la creación de recorridos claramente 

diferenciados entre las zonas peatonales y de tránsito 

vehicular, prestando especial atención al acceso al 

campus desde las paradas de transporte público. 

Figura 5. Fotomontajes de instalacio-
nes urbanas definidas en la propues-
ta final de intervención realizado por 
el grupo de usuarios finales formado 
por Manuel Fustamante, Tais Guevara 
y Judith Chuquicallata.
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También, se ha tenido en cuenta la planificación del uso 

de las zonas menos aprovechadas del recinto para 

descongestionar el flujo de personas en ciertos puntos, 

llevando la zona de estacionamiento de vehículos a la 

periferia del recinto y dando lugar a zonas estanciales y 

de paso más seguras, amplias, organizadas y accesi-

bles para todos. 

Por otro lado, la implantación de nuevas medidas de 

seguridad como señales, elementos (barandillas, anti-

deslizantes) y recorridos que faciliten el desplazamiento 

por el campus a cualquier persona (evitando así cual-

quier tipo de accidente provocado, por ejemplo, por un 

pavimento mojado deslizante). Otro aspecto incluido ha 

contemplado la reubicación de las plazas de aparca-

miento dedicadas a minusválidos en sitios suficiente-

mente amplios, de fácil acceso, cerca de las entradas 

a los edificios y donde su uso se pueda hacer en con-

diciones seguras. Junto a lo dicho, se propone también 

replantear el uso de las zonas verdes ya existentes y 

dotar al campus de nuevas zonas de este tipo que sir-

van de descanso (con el mobiliario adecuado y aten-

diendo a la necesidad de que se puedan usar en cual-

quier estación del año). Y finalmente, para un mejor 

aprovechamiento de los espacios, implantar nuevos 

recorridos cubiertos que puedan conectar las diferen-

tes áreas del campus.

Conclusión

El estudio de caso mostrado en la presente comunica-

ción nos lleva a establecer algunas conclusiones rele-

vantes en este tipo de prácticas de diseño colaborativo. 

El co-diseño solo es posible cuando se valora el queha-

cer de las personas involucradas en la actividad lo que 

deriva una respuesta compartida que se basa en el en-

tendimiento mutuo de todos los actores. Esto genera 

un proyecto basado en el conocimiento profundo que 
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tienen los usuarios finales del entorno a intervenir y pro-

duce un aprendizaje desde lo colectivo, que permite 

que la propuesta se ajuste a las necesidades reales de 

los usuarios finales, que son los que harán uso del es-

pacio urbano. 

Además, con la metodología empleada se ha dotado a 

los ciudadanos de herramientas de diseño colaborati-

vo, con el fin de que los usuarios puedan reconocer el 

entorno urbano y las problemáticas, demandar solucio-

nes, aprender nuevas prácticas e incluso, promover el 

uso ambiental o cívico responsable de lo común, para 

diseñar espacios que impacten de manera positiva 

buscando acercarnos a la idea de una ciudad más in-

clusiva y sostenible. Las soluciones halladas en conjun-

to redundan en proyectos más sensibles con el lugar y 

las personas que los disfrutan; son espacios de los que 

los usuarios suelen apropiarse afectivamente, dado 

que se han visto involucrados activamente en su dise-

ño. Además, vienen definidas a partir de un aprendiza-

je colectivo que apoya el desarrollo de la comunidad 

hacia un modo de organización más sostenible de ma-

nera autónoma, impactando positivamente en el com-

portamiento cívico de los ciudadanos y en su papel en 

la conservación y mantenimiento de los espacios urba-

nos.
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Tecnologías para favorecer 
la participación social en 

la planificación urbana en 
contextos de bajos recursos: 

el caso de Sierra Leona. 

CovaDonga lorenzo 

Resumen

Sierra Leona, al igual que muchos países, se enfrenta 

hoy en día a nuevos retos relacionados con el cambio 

climático, la migración y la búsqueda de nuevos méto-

dos de planificación urbana que aseguren ciudades 

más accesibles, inclusivas y resilientes. La presente co-

municación ofrece un análisis de un compendio de tec-

nologías que se están empleando actualmente en Sie-

rra Leona, para promover procesos de participación 

ciudadana en el diseño urbano de comunidades ubica-

das en contextos de bajos recursos. Éstas incluyen tec-

nologías de Fabricación Digital, Inteligencia Artificial, 

Machine Learning, Data Mining y Visualización de Da-

tos. Todas ellas se contemplan en una nueva estrategia 

apoyada desde el gobierno, basada en la digitalización, 

que involucra la participación de todos los ciudadanos 

en el progreso de las ciudades y en paralelo a los obje-

tivos del desarrollo sostenible.

Si bien es cierto que hay preocupación entre las autori-

dades de Sierra Leona sobre temas relacionados con 

la seguridad y privacidad de los datos en el ámbito de 
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lo digital, así como de la desigualdad que han venido 

provocando los rápidos avances tecnológicos en los úl-

timos tiempos, también lo es que confían en que estas 

tecnologías, mejorarán significativamente la vida de los 

ciudadanos. En este sentido, los beneficios de la im-

presión 3D, que están usando en el Gobierno de Sierra 

Leona, son relevantes. Empleada para fabricar mode-

los físicos que visualicen datos relevantes, simplifican-

do su comprensión por parte de los agentes implicados 

en la toma de decisiones gubernamentales, en estos 

modelos es posible apreciar claramente los datos a 

analizar. Además, los modelos se pueden compartir sin 

tener que utilizar pantallas u ordenadores, llegando con 

ello a lugares donde no siempre es posible la conexión 

a internet. Junto con la presentación de información en 

formato tridimensional, también es importante desta-

car, que con esta tecnología se hace posible combinar 

el análisis de datos complejos con la toma de decisio-

nes estratégicas en las que se involucre a la ciudada-

nía. Por otra parte, además de la impresión 3D, el Go-

bierno de Sierra Leona está empleando Inteligencia 

Artificial, Machine Learning (aprendizaje basado en 

máquina), Data Mining (minería de datos) y Visual Data 

(visualización de datos). Se ha constatado la utilidad de 

estas tecnologías para apoyar la toma de decisiones 

gubernamentales relativas al planeamiento urbano, ba-

sadas en evidencias, datos y métricas. Se está traba-

jando, además, para facilitar que la ciudadanía partici-

pe, no sólo en la toma de decisiones, sino también en 

facilitar al ayuntamiento datos para mejorar los mode-

los de predicción, con el fin de disponer de información 

actualizada en tiempo real para una toma de decisio-

nes más eficaz y ajustada a las necesidades reales de 

la sociedad. 

Palabras clave: Tecnología, diseño urbano, partici-

pación ciudadana
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Introducción

Sierra Leona, al igual que muchos países, se enfrenta 

hoy en día a nuevos retos relacionados con el cambio 

climático, la migración y la búsqueda de nuevos modos 

de planificación urbana que aseguren ciudades más 

accesibles, inclusivas y resilientes. Junto a estos com-

plejos desafíos, que afectan al mundo entero, apare-

cen también algunas oportunidades, como los medios 

digitales. Los avances en la ciencia y la tecnología es-

tán impactando sobre nuestra sociedad de un modo 

que era impensable hace unos años. Tecnologías 

emergentes como la Inteligencia artificial (IA), Internet 

de las cosas (IoT), Blockchain, Biotecnología o Fabrica-

ción Digital están transformando nuestra sociedad y por 

ende, nuestras ciudades, que cada vez más, requieren 

de la participación ciudadana para su diseño, con el fin 

de asegurar su accesibilidad para todos los ciudada-

nos. 

En este sentido, el Gobierno de Sierra Leona, comenzó 

a implantar una Estrategia Nacional de Innovación Digi-

tal (NIDS)1 en el año 2019, con el fin de aplicarla duran-

te los próximos diez años, centrada en la innovación, la 

participación ciudadana y la adopción de una econo-

mía digital. Si bien es cierto que hay cierta preocupa-

ción entre las autoridades de Sierra Leona sobre temas 

relacionados con la seguridad y privacidad de los datos 

en el ámbito de lo digital, así como de la desigualdad 

que han venido provocando los rápidos avances tecno-

lógicos en los últimos tiempos, también lo es que con-

fían en que estas tecnologías mejorarán significativa-

mente la vida de los ciudadanos. El motivo se encuentra 

en su convicción de que estos avances ayudarán a los 

gobernantes a tomar decisiones efectivas, basadas en 

datos y les ayudarán a tener una mayor interacción con 

1. Véase: Sierra Leone. National Innovation & Digital Strategy. 2019 
– 2029: Digitization for all: Identity, Economy, and Governance. 
Directorate of Science, Technology and Innovation. Sierra Leone.
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los ciudadanos. Según las métricas proporcionadas 

por el gobierno de Sierra Leona, hoy en día, el país 

mantiene unos índices muy bajos de desarrollo, con al-

tos niveles de mortalidad infantil y altas tasas de analfa-

betismo y desempleo, que redundan en un bajo desa-

rrollo económico. Así, para que Sierra Leona pueda 

competir con otros países a nivel mundial, debe co-

menzar a innovar en varios ámbitos, iniciando procesos 

de digitalización en las iniciativas locales que se están 

llevando a cabo actualmente. En este sentido, la cien-

cia de datos, y en particular la inteligencia artificial, ha 

venido transformando la toma de decisiones en el sec-

tor privado durante los últimos años. Sierra Leona ha 

comenzado recientemente a aplicar métodos de cien-

cia de datos e inteligencia artificial para respaldar la 

toma de decisiones en el sector educativo, con el fin de 

optimizar los resultados de aprendizaje en las escue-

las. Además, se están empleando datos tangibles (re-

presentaciones de datos impresas en 3D) junto con 

plataformas de datos interactivas para respaldar la 

toma de decisiones gubernamentales. 

Durante las últimas dos décadas, varios países e insti-

tuciones regionales de África han desarrollado políticas 

de información, comunicación y tecnología (TIC), go-

bernanza electrónica y digitalización. Estas políticas 

han sido promovidas por instituciones como African 

Union (AU),2 the Economic Community of West African 

2. La Unión Africana (UA) es un organismo continental formado por 
los 55 estados miembros que componen los países del continen-
te africano. Fue inaugurado oficialmente en 2002 como sucesor 
de la Organización de la Unidad Africana (OUA, 1963-1999). La 
decisión de relanzar la organización panafricana de África fue el 
resultado de un consenso de los líderes africanos de que, para 
aumentar el potencial de África era necesario volver a centrar la 
atención en la lucha por la descolonización y librar al continente 
del apartheid, que había sido el enfoque de la OUA, hacia una 
mayor cooperación e integración de los estados africanos para 
impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de África. Así, 
la UA se guía por su visión de “Una África integrada, próspera y 
pacífica, impulsada por sus propios ciudadanos y que representa 
una fuerza dinámica en el escenario mundial”. Véase: African 
Union. https://au.int/en
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States (ECOWAS),3 the Mano River Union4 y otras insti-

tuciones con visión de futuro. A nivel local, la primera 

Ley Nacional de Telecomunicaciones de Sierra Leona 

se desarrolló en 2006, con el fin de implementar la 

transformación de las TIC en Sierra Leona, bajo la su-

pervisión del Ministry of Information and Communica-

tion. En 2018, se fundó la Dirección de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación (Directorate of Science, Technology 

and Innovation) (DSTI) con el fin de utilizar las tecnolo-

gías emergentes para ayudar al gobierno a cumplir con 

su Plan Nacional de Desarrollo a Medio Largo Plazo 

(MTNDP) y convertir a Sierra Leona en una nación ágil 

e innovadora que impulsara la investigación en busca 

del desarrollo económico y social. 

Entre todas las tecnologías que están comenzando a 

utilizarse actualmente en Sierra Leona, nos centrare-

mos en las tecnologías de Fabricación Digital, que se 

están empleando para la implicación de los ciudada-

nos en la planificación urbana; Inteligencia Artificial, 

Machine Learning, Data Mining y Visualización de Da-

tos, para la toma de decisiones gubernamentales y 

Sistemas de Información Geográfica (Geografic Infor-

mation System) para generación de ortofotografías y 

modelados tridimensionales.

3. La Economic Community of West African States (ECOWAS) se 
creó en 1975 con la participación de quince miembros con el 
objetivo de promover la integración económica en todas las áreas 
de actividad de los países constituyentes: Benin, Burkina Faso, 
Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Sierra Leona, Senegal y 
Togo. Las actividades económicas integradas giran en torno a la 
industria, el transporte, las telecomunicaciones, la energía, la 
agricultura, los recursos naturales, el comercio, las cuestiones 
monetarias y financieras, así como las cuestiones sociales y cul-
turales. Véase: https://www.ecowas.int/

4. Manu River Union (MRU) ha ayudado a establecer Union Glass 
Factory en Liberia y sentó las bases para el establecimiento de 
una línea aérea regional y enlaces marítimos para viajes regiona-
les. Promovió el uso de pequeños molinos para expandir la pro-
ducción y procesamiento de aceite de palma; construyó carrete-
ras regionales para facilitar el movimiento en relación con la 
Carretera Transafricana y realizó estudios para proyectos de su-
ministro de energía.
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Tecnologías de Fabricación Digital: 

Impresión 3D

El acceso a las nuevas tecnologías es una prioridad y 

un tema crucial para asegurar el desarrollo de comuni-

dades de bajos recursos en busca de un futuro mejor. 

En el caso de las tecnologías de Fabricación Digital, 

hacerlas accesibles es el objetivo principal y la base de 

trabajo de Neil Gershenfeld, director del Center of Bits 

and Atomo del Instituto Tecnológico de Massachussets 

(MIT), quien organiza y lidera una red de laboratorios de 

fabricación digital distribuidos alrededor del mundo, 

convencido de la utilidad de estos laboratorios para lu-

char contra la brecha digital en todo tipo de contextos. 

(Gershenfeld, 2005) La misión principal de estos labo-

ratorios conocidos como Fab Labs5, es democratizar el 

acceso a las tecnologías de fabricación digital. La idea 

es hacer accesible estas tecnologías a todos los secto-

res y a todos los perfiles de usuarios; por este motivo, 

podemos encontrar estos laboratorios en bibliotecas, 

universidades, centros culturales, incubadoras de em-

presas, espacios de coworking, etc. (Gershenfeld, 

2017). En muchos casos, estos espacios se han con-

vertido en impulsores de conocimiento, facilitando a la 

ciudadanía el acceso a tecnologías de fabricación digi-

tal, para fabricar todo tipo de objetos o dispositivos a un 

coste bastante asequible, lo cual puede impactar muy 

positivamente en una comunidad.

En el continente africano podemos encontrar varios 

Fab Labs repartidos en distintos países, muchos de los 

cuales participan activamente en el desarrollo de 

comunidades de bajos recursos, consiguiendo impac-

tar de una manera directa en la sociedad. Por ejemplo, 

5. Existe una página web creada por Fab Foundation, fundación que 
se ocupa de la red de laboratorios de fabricación digital, donde 
aparecen registrados todos los Fab Labs, a través de la cual se 
puede acceder a la ficha correspondiente a cada laboratorio. 
Véase: https://www.fablabs.io/labs/map
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Fab Lab Rwanda y Fab Lab Nairobi han trabajado muy 

activamente durante la pandemia, en colaboración con 

las autoridades locales, en el diseño, fabricación y vali-

dación de respiradores, oxímetros y equipos de protec-

ción médica contra la COVID para los hospitales loca-

les. En Sierra Leona, aunque no hay ningún Fab Lab 

oficial, gracias al Directorate of Science, Technology 

and Innovation (DSTI) que se ha presentado anterior-

mente, se están empezando a utilizar impresoras 3D, 

drones, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Big 

Data, software de visualización de datos, Sistemas de 

Información Geográfica y otras tecnologías.

Una de las tecnologías más utilizadas en los Fab Lab 

es la impresión 3D. Gracias a esta tecnología, es posi-

ble fabricar objetos tridimensionales a partir de un mo-

delado tridimensional, empleando un plástico me-

dioambientalmente sostenible. A nivel mundial, la 

impresión 3D está modificando los procesos de fabri-

cación y producción en muchos ámbitos de la industria 

y la construcción. Sin embargo, las posibilidades de la 

impresión 3D son muy amplias y los campos de su 

aplicación cada vez mayores. En Sierra Leona, esta 

tecnología se está empleando para crear unas repre-

sentaciones tridimensionales a modo de mapas que 

ilustran diferentes datos, como por ejemplo, el número 

de niñas que no asisten a la escuela primaria en todo el 

país (Sengeh, 2019). La idea surgió durante un encuen-

tro, donde altos funcionarios del gobierno trataban de 

Figura 1: Izquierda: Neil Gershenfeld, 
profesor del Instituto Tecnológico 
de Massachussets (MIT) y fundador 
de los Laboratorios de Fabricación 
Digital. Fotografía: Anne Hermes. The 
Christian Science Monitor via Getty. 
Derecha: Julius Maada Bio, presiden-
te de Sierra Leona, empleando una 
impresora 3D para crear modelos físi-
cos de datos complejos y promovien-
do el uso de drones. Imagen: David 
Sengeh.
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discutir el estado de la educación en el país y se vieron 

en la necesidad de encontrar nuevos modos de visua-

lizar los complejos datos recolectados sobre este tema. 

La idea era crear modelos tridimensionales que repre-

sentaran estos datos, de modo que pudieran involucrar 

a la ciudadanía en la discusión sobre los retos a los que 

se enfrenta el sector educativo en Sierra Leona. Dispo-

ner de estas representaciones de los datos hizo posible 

involucrar a otros agentes interesados en la discusión, 

que no disponían de tecnologías para poder visualizar 

los datos de otro modo. 

También se han realizado modelos tridimensionales de 

otros datos como, por ejemplo, mapas en los que se 

representan las distancias relativas que los niños deben 

caminar para acceder a las escuelas en cada jefatura. 

Con ellos, fue más sencillo explorar cómo deberían dis-

tribuirse las líneas de autobuses recientemente adquiri-

dos en todo el país, para favorecer un mejor acceso a la 

educación básica. Con este modelo, se hizo además 

evidente cuáles eran las regiones con los picos más 

elevados, y por tanto, cuáles tenían las mayores necesi-

dades de intervención. Además, estos modelos sirvie-

ron para realizar una serie de análisis sobre las ubica-

ciones ideales de las nuevas escuelas que se estaban 

planeando construir. Así, hoy en día, en las reuniones 

gubernamentales referidas a la toma de decisiones del 

sector educativo basadas en datos, se están emplean-

do activamente, a parte de los paneles interactivos con 

datos relativos al censo escolar nacional, modelos im-

presos en 3D que representan distintos tipos de datos. 

Figura 2. Mapa realizado con impre-
sión 3D de Sierra Leona que ilustra la 
distribución del número de niñas que 
no asisten a la escuela primaria en 
todo el país. Imagen: David Sengeh
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Para el Directorate of Science, Technology and Innova-

tion (DSTI) de Sierra Leona, la visualización de los datos 

se hace necesaria, cada vez más, en un momento en 

el que se está asistiendo al incremento de los datos, 

debido a la facilidad con la que éstos pueden recoger-

se, y a la necesidad de presentar la información de ma-

nera sencilla y accesible durante la toma de decisiones. 

En este sentido, los beneficios de los datos impresos en 

3D son relevantes: los desequilibrios se visualizan cla-

ramente; los modelos se pueden tocar y pueden ser 

comprensibles para todos; los agentes que participan 

en el análisis de los datos los pueden compartir y tener 

una conversación cara a cara en torno a los modelos, 

sin tener que utilizar pantallas o interfaces en lugares 

donde no siempre es posible la conexión a internet, ya 

que en la toma de decisiones se involucra a los directo-

res de las escuelas, que en muchos casos no disponen 

de pantallas para visualizar los datos. Por todo ello, tal y 

como afirman desde la dirección del DSTI, la idea de 

convertir datos digitales en maquetas analógicas es 

muy útil y puede ser una poderosa herramienta para 

involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones in-

formadas basadas en datos. Lo novedoso aquí no es la 

presentación de información en formato tridimensional, 

sino el hecho de combinar el análisis de datos comple-

jos con la toma de decisiones estratégicas en las que 

se involucre a la ciudadanía. (Sengeh, 2019)

Para comprender el enfoque que se está siguiendo 

desde el gobierno de Sierra Leona en temas de innova-

ción, a través del DSTI, puede ayudar conocer el perfil 

de su director, David Moinina Sengeh, quien está ple-

namente convencido de que la innovación está vincula-

da con la tecnología y que ésta puede tener un impacto 

en el desarrollo de Sierra Leona en muchos ámbitos. 

Sengheh, no sólo es el director de Innovación, Ciencia 

y Tecnología del DSTI, sino también desde hace dos 

años, el Ministro de Educación Básica y Superior de 

Sierra Leona. Comenzó trabajando en temas de diseño 



96 A R Q U I T E C T O N I C S

ARQUITECTONICS

y fabricación digital de prótesis de pierna, impulsado 

por el gran número de amputados que existen en Sie-

rra Leona. 

Desafortunadamente, durante la Guerra Civil que termi-

nó en el año 2002, la amputación era una práctica ha-

bitual que se empleó como herramienta de control, 

para provocar terror entre la población, siendo muy nu-

merosas las amputaciones de brazos y piernas. Sen-

geh estudió un Doctorado en el Instituto Tecnológico de 

Massachussets (MIT), donde entró en contacto con las 

tecnologías de fabricación digital, así como con otras 

tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Machine 

Learning, Big Data, etc. que se emplean como herra-

mientas de investigación, y además, a través de los 

Fab Labs, para democratizar el acceso a las tecnolo-

gías a todos los ciudadanos. Con esta idea de labora-

torios colaborativo en mente, actualmente, en el DSTI, 

Sengheh está intentando generar un ecosistema de 

innovación en Sierra Leona, involucrando a la ciudada-

nía en la toma de decisiones del gobierno. 

Inteligencia Artificial, Machine Learning, 

Data Mining y Visual Data

Junto con las tecnologías de fabricación digital, más 

concretamente la impresión 3D, el DSTI está promo-

viendo en Sierra Leona el empleo de Inteligencia 

Figura 3. David Sengheh trabajando 
en el MIT en los proyectos de pró-
tesis realizadas con tecnologías de 
Fabricación Digital. Imagen: David 
Sengeh
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Artificial, Machine Learning (aprendizaje basado en 

máquina), Data Mining (minería de datos) y Visual Data 

(visualización de datos), en varios ámbitos. 

El aprendizaje basado en máquina y la minería de da-

tos son métodos de análisis de datos basados en la 

Inteligencia Artificial, que es una disciplina apoyada en 

la idea de que los sistemas pueden aprender de datos 

que se le facilitan, identificar una serie de patrones que 

se repiten en esos datos y tomar decisiones con míni-

ma intervención humana. Existen líneas de investiga-

ción centradas en las implicaciones éticas de la Inteli-

gencia Artificial, y los posibles riesgos que comporta, 

con el fin de buscar soluciones para avanzar en su uso 

y aplicación en diversos campos. En cualquier caso, el 

objetivo se orienta hacia el empleo de datos para gene-

rar patrones de comportamiento que se puedan utilizar 

en la toma de decisiones. La diferencia fundamental 

entre Machine Learning y Data Mining radica en los al-

goritmos utilizados, por ejemplo, la minería de datos 

combina algoritmos con sistemas de estadística tradi-

cional. Si bien es cierto que estas tecnologías existen 

desde hace tiempo, también lo es que su aplicación en 

el ámbito del planeamiento urbano está creciendo de 

manera exponencial en los últimos tiempos. Los moti-

vos de este crecimiento radican en la capacidad que 

tenemos actualmente de generar gran cantidad de da-

tos a través de teléfonos móviles, que pueden recoger 

continuamente datos sobre nuestra localización, posi-

ción geográfica, intereses, gustos, etc. Pero, además, 

disponemos de tecnología que permite procesar rápi-

damente esos datos, lo que unido a la capacidad de 

almacenar masivamente éstos sin excesivo coste, nos 

proporciona una cantidad de datos considerable, lo 

cual, es fundamental para alimentar un sistema de in-

teligencia artificial, ya que a mayor cantidad de datos, 

mayor precisión a la hora de identificar patrones y más 

opciones de que las decisiones tomadas sean acerta-

das. 
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Existen muchos ejemplos de aplicación de estas tec-

nologías en nuestros días, en varios ámbitos. En mar-

keting y ventas, el empleo de Inteligencia Artificial es 

masivo. Es habitual encontrar sitios Web que reco-

miendan productos que nos pueden interesar basados 

en un historial de compras realizadas previamente. El 

Machine Learning se emplea para analizar cada histo-

rial de compras, encontrar un patrón y promocionar ar-

tículos que puedan ajustarse a tu perfil. Las empresas 

que tienen esta capacidad de capturar datos, analizar-

los y usarlos para personalizar la experiencia de com-

pra, y además, pueden analizar en tiempo real las ne-

cesidades de sus clientes tienen una ventaja com petitiva 

respecto a otras empresas del sector. Otro ejemplo 

muy útil se centra en la atención a la salud. Es notable 

la cantidad de dispositivos y sensores integrados en la 

ropa que se están empleando, que pueden usar datos 

para evaluar la salud de un paciente en tiempo real. 

Información como el pulso cardiaco, la actividad física, 

la frecuencia respiratoria, etc. pueden ayudar a los mé-

dicos a identificar hábitos que puedan llevar a diagnós-

ticos y tratamientos preventivos de enfermedades. 

En el ámbito del planeamiento urbano, la aplicación de 

estas tecnologías en la toma de decisiones guberna-

mentales es menos obvia, pero de una importancia re-

levante, si lo que se pretende es hacer partícipe a la 

ciudadanía de las decisiones gubernamentales que 

pueden afectar al futuro de sus ciudades. Además, los 

gobiernos tienen múltiples fuentes de datos de las que 

se pueden extraer conclusiones sobre las necesidades 

de la ciudadanía. Nos dirigimos hacia la idea de ciuda-

des inteligentes, donde se puedan disponer todo tipo 

de sensores y dispositivos para recoger datos que per-

mitan identificar patrones de comportamiento de los 

ciudadanos, necesidades, carencias, etc. y actuar casi 

en tiempo real, con soluciones adaptadas a cada mo-

mento específico. Por ejemplo, la Inteligencia Artificial 

se utiliza cada vez más para proporcionar un análisis, 
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casi en tiempo real, de cómo cambian las ciudades, 

para revelar rápidamente cómo el desarrollo real de la 

ciudad está alineado con la planificación, o qué comu-

nidades son más propensas a las congestiones de trá-

fico, o muestran más o menos satisfacción ante ciertas 

medidas gubernamentales. En definitiva, se trata de 

aprender cómo los ciudadanos utilizan las ciudades 

para poder adoptar medidas que se adapten al uso 

que se hace de las mismas. Éstas son solo algunas de 

las aplicaciones de la IA que nos permiten construir ciu-

dades inteligentes, aunque podríamos enumerar mu-

chas más y de hecho, el futuro próximo nos permitirá 

disfrutar de nuevos servicios inteligentes que se desa-

rrollarán en base a las necesidades específicas de sus 

ciudadanos, si permitimos que éstos intervengan de 

manera activa en la toma de decisiones. (Pellegrin et al, 

2021)

En este sentido, el gobierno de Sierra Leona está co-

menzando a emplear inteligencia artificial para apoyar 

la toma de decisiones informadas basadas en eviden-

cias, datos y métricas para la gobernanza urbana. Gra-

cias al apoyo del DSTI de Sierra Leona, existen varios 

proyectos en marcha.6 El primero que se puso en prác-

tica se denomina Education Data Hub, que empleaba 

Inteligencia Artificial para tratar de encontrar cuáles 

eran los factores que podían mejorar el éxito académi-

co de los estudiantes en los colegios de Sierra Leona. 

Por un lado, utilizaron datos académicos: matriculacio-

nes, faltas de asistencia e informes de las juntas esco-

lares combinados con los resultados de los Exámenes 

Nacionales Oficiales (Consejo de Exámenes de África 

Occidental) para calcular métricas, como el número de 

escuelas con índices altos de éxito académico (con 

más del 50% de alumnos aprobados), el ratio de apro-

bados por año en toda Sierra Leona, el ratio de 

6. Es posible conocer todos los proyectos en marcha en la página 
web oficial del DSTI. Véase: https://www.dsti.gov.sl/
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aprobados por niveles, el ratio por distritos o por tipo de 

escuela (pública, privada, religiosa, etc.) y las medias 

de calificaciones por área. Por otro lado, se emplearon 

datos del Censo Escolar que realizó el Ministerio de 

Educación en 2018 con información de más de 10.000 

escuelas. 

Todos estos datos están disponibles en abierto a través 

de la página web del DSTI, donde es posible encontrar 

cualquier escuela de Sierra Leona, ubicada en cual-

quier distrito y de cada una de ellas se ofrecen fotogra-

fías sobre el estado de la escuela o las infraestructuras 

(las letrinas o el acceso a un pozo o suministro de agua) 

y datos sobre el número de profesores y alumnos. 

También, en algunos casos, existe incluso información 

académica y una ficha con información exhaustiva de 

cada escuela, fuentes de agua, pozos, letrinas mixtas o 

para uso exclusivo de niñas o niños, etc. En fin, infor-

mación muy relevante que puede ayudar a identificar 

necesidades de infraestructuras en distintas escuelas 

de la ciudad y una visualización de datos muy clara 

para detectar cuáles son las escuelas que necesitan 

más recursos en función del número de alumnos que 

se estén matriculando cada curso académico. De he-

cho, con todos estos datos, en el año 2019 se celebró 

un hackaton de doce días, en el que se reunieron los 

miembros del laboratorio DSTI, ministros, empleados 

gubernamentales, UNICEF Nueva York y estudiantes 

de la Universidad de Pretoria, para trabajar en la depu-

ración de los datos y la generación de algoritmos de 

Machine Learning para realizar el entrenamiento de los 

modelos de predicción y determinar cuáles de estas 

métricas, estaban influyendo sobre los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes.

Los resultados reflejaron que el éxito académico esta-

ba directamente relacionado con la disponibilidad de 

agua potable, la existencia de letrinas, electricidad, 

mobiliario en las aulas y seguridad en la comunidad. 



101A R Q U I T E C T O N I C S

DOSSIER

Éstas, por orden, fueron identificadas como variables 

que impactaban directamente en el desempeño de los 

estudiantes en la escuela. Lo cierto fue que estos indi-

cadores clave de éxito académico jamás se habían 

planteado con antelación. Es más, existen informes 

previos basados en cuestionarios realizados a profeso-

res y alumnos, analizados posteriormente empleando 

sistemas de estadística tradicionales, que indicaban 

que eran otros los factores que influían en el éxito aca-

démico. Más concretamente, se referían a cuestiones 

como el entorno laboral deficiente en el que trabajaban 

los profesores, la escasez de materiales docentes, un 

ratio muy alto profesor-alumno (65 alumnos por profe-

sor), una metodología de enseñanza deficiente y una 

implicación nula de los padres en las tareas escolares 

de los niños (el 60% de los adultos no saben leer o es-

cribir. Los datos obtenidos no reflejaban estos paráme-

tros, sino los que se referían a la dotación de infraes-

tructuras básicas de las escuelas de primaria y 

secundaria, que según los datos, reflejaban un impacto 

muchísimo más alto en el rendimiento académico de 

los niños. 

En base a estos datos, se generaron una serie de vi-

sualizaciones, fundamentales para poder comprender 

el cúmulo de datos tratados, y que además, son acce-

sibles a todos los ciudadanos a través de la página web 

oficial del DSTI. Finalmente, todos estos datos se 

georreferenciaron, usando Sistemas de Información 

Figura 4. Fotografías del hackaton or-
ganizado por el DSTI, en colaboración 
con ministros, empleados guberna-
mentales, UNICEF Nueva York y estu-
diantes de la Universidad de Pretoria 
para trabajar en la generación de al-
goritmos de Machine Learning.
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Geográfica, situando así en un plano las escuelas y los 

pozos de abastecimiento de agua, entre otros servicios 

básicos, como las letrinas o las cocinas, y ésta es infor-

mación también disponible. 

A pesar de la gran utilidad de toda esta información, 

también es importante ver cuáles son las debilidades 

de este sistema y las acciones de mejora que se están 

llevando a cabo desde el gobierno de Sierra Leona. El 

problema principal ante el que nos encontramos es 

que la información con la que se han generado las vi-

sualizaciones no está actualizada a día de hoy. Se trata 

de información recogida en el año 2018, durante el 

censo, y por lo tanto, la situación de las escuelas ha ido 

evolucionando. Lo ideal, por tanto, sería tener las visua-

lizaciones y los planos actualizados en tiempo real, 

para detectar los problemas y las carencias de cada 

escuela en cada curso académico. En este sentido, el 

DSTI está ahora implicado en solicitar una mayor parti-

cipación de la ciudadanía, en este caso de las escue-

las, para que introduzcan datos en tiempo real sobre el 

estado de sus instalaciones e infraestructuras en plata-

formas web creadas para tal efecto. Las dificultades 

son enormes, como se puede entender, ya que no to-

das las escuelas disponen de ordenadores. Y por ello, 

ante el reto que esto supone, se ha creado el Proyecto 

USSD (* 468 #) para la recogida de datos ciudadanos 

relativos a la localización de servicios a través de SMS, 

debido a la cantidad de personas que disponen de te-

léfonos móviles, frente a los que disponen de un orde-

nador personal. Se está trabajando, por tanto, para que 

la ciudadanía participe, no sólo en la toma de decisio-

nes, sino también en facilitar al ayuntamiento datos 

para un mejor análisis de la situación con el fin de dis-

poner de datos más fiables y actualizados en tiempo 

real, para una toma de decisiones más eficaz y ajusta-

da a las necesidades reales de la sociedad. 
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Otro de los proyectos que se están desarrollando en 

Sierra Leona, el Green Cover over Western Area using 
Satellite Imagery, lo están poniendo en marcha desde el 

DSTI en colaboración con SpaceSense7. En este caso, 

7. SpaceSense es una empresa fundada por Jyotsna Budideti y 
Sami Yacoubi que se puso en marcha tras detectar que las imá-
genes obtenidas por satélite podrían tener cientos de aplicacio-
nes en múltiples ámbitos, pero que la complejidad para obtener 
información de estas imágenes era extremadamente alta. Su 
principal objetivo se centró, por tanto, en conseguir que el análisis 
de imágenes satelitales fuera simple y accesible para todas las 
empresas que requiriesen su uso. Véase: https://www.spacesen-
se.ai/

Figura 5. Visualizaciones de datos 
y datos georeferenciados extraídos 
del portal GoSL Integrated GIS del 
Gobierno de Sierra Leona.
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se trata de responder a otro de los grandes desafíos 

relacionados con nuestras ciudades relativos al medio 

ambiente, que se complican aún más por la falta de 

datos disponibles y herramientas analíticas adecuadas 

para informar la toma de decisiones. En el caso de re-

giones con recursos limitados, como es el caso de Sie-

rra Leona, la toma de decisiones tiene un impacto de 

gran alcance a nivel económico y de desarrollo del 

país. Esto hace que la necesidad de herramientas ana-

líticas de datos automatizadas y efectivas sea crucial. 

Para este proyecto, los datos de observación de la Tie-

rra, Earth Observation data (EO), y las imágenes de sa-

télite, ofrecen una fuente única de información para te-

mas relacionados con los niveles de agua en los ríos, la 

cubierta forestal, las tierras agrícolas, los pastizales e 

incluso los asentamientos humanos. Analizar y visuali-

zar estos datos puede proporcionar gran cantidad de 

información sobre la situación actual y el futuro de los 

ecosistemas.

Para el proyecto, se utilizaron datos abiertos de obser-

vación de la tierra (Sentinel-2) de la Agencia Espacial 

Europea, European Space Agency (ESA), para entrenar 

modelos de inteligencia artificial para calcular la cubier-

ta verde forestal en la región occidental de Sierra Leo-

na. El objetivo fue ayudar a visualizar el cambio en la 

cobertura verde que está asociado con la pérdida de 

bosques. Estos cambios, a lo largo del tiempo, pueden 

informar a las instituciones gubernamentales sobre las 

regiones de alta vulnerabilidad para poder actuar. La 

metodología empleada incluía cuatro fases de actua-

ción. En primer lugar, el desarrollo de un marco o pla-

taforma de Inteligencia Artificial, a partir de datos de 

observación de la tierra (EO) de código abierto escala-

ble. En segundo lugar, el empleo de imágenes satelita-

les de datos abiertos, para construir un primer estudio 

conceptual de los cambios en la cubierta forestal en la 

zona occidental de Sierra Leona. En tercer lugar, el em-

pleo de los métodos anteriores, para generar una 
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primera comprensión del cambio de la cubierta fores-

tal, sin tener información cartográfica alguna sobre esa 

área tan extensa. Y finalmente, la aplicación de los re-

sultados para informar las políticas y la toma de deci-

siones en el gobierno de Sierra Leona. 

Para todo ello, se emplearon datos de uso del suelo 

proporcionado por EUROSAT que se desarrolla con la 

misión Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, con 

el inconveniente de que no se disponía de una muestra 

representativa del área a analizar en Sierra Leona, ya 

que sólo cubría con precisión la zona de la Unión Euro-

pea. Por ese motivo, se tuvo que emplear también el 

‘prototipo S2 Mapa LC a 20 m. de África 2016 ‘8 publi-

cado por la Agencia Espacial Europea (ESA). Sin em-

bargo, la calidad es incierta y el conjunto de datos de-

sarrollado no ha podido basar su algoritmo en el 

conocimiento del terreno de Sierra Leona. Al estar limi-

tados por la precisión del conjunto de datos de entrena-

miento, se decidieron usar únicamente métodos clási-

cos de aprendizaje automático, para crear un algoritmo 

de aprendizaje que diera lugar a resultados fiables. En 

estos momentos, se ha logrado una precisión general 

del 70% frente a la realidad del terreno, debido a todas 

las dificultades expuestas. Sin embargo, el DSTI es 

consciente de la necesidad de mejorar la confiabilidad 

de los datos, para poder tomar decisiones políticas con 

8. Véase: http://2016africalandcover20m.esrin.esa.int/

Figura 6. Plataforma de Inteligencia 
Artificial a partir de datos de obser-
vación de la tierra (EO) empleando 
imágenes satelitales para construir un 
primer estudio conceptual de los cam-
bios en la cubierta forestal en la zona 
occidental de Sierra Leona. Fuente: 
Directorate of Science, Technology 
and Innovation (DSTI)



106 A R Q U I T E C T O N I C S

ARQUITECTONICS

certeza basadas en datos verídicos. Se están plantean-

do, por tanto, involucrar a la ciudadanía en la confor-

mación de los datos, así como a expertos conocedores 

del paisaje de Sierra Leona, para ir definiendo poco a 

poco los tipos correctos de cobertura de suelo más re-

presentativos. 

El último proyecto que vamos a destacar se trata del 

portal Sistema Integrado de Información Geográfica 

(SIG), una plataforma interactiva que vincula conjuntos 

de datos GIS del Gobierno de Sierra Leona y algunos 

socios participantes. El gobierno pretende emplear el 

portal para planificar sus actividades y desarrollos de 

infraestructura en todo el país, mientras que investiga-

dores y legisladores pueden utilizarlo como referencia, 

dado que los datos se comparten en abierto. 

Figura 7. Mapa elaborado a tra-
vés del portal Sistema Integrado de 
Información Geográfica (SIG). Fuente: 
Open Data Geographic Information 
System Sierra Leone



107A R Q U I T E C T O N I C S

DOSSIER

Conclusiones

Las tecnologías emergentes están incorporándose de 

manera exponencial al ámbito del planeamiento urba-

no desde hace ya algunos años. Aunque existen dudas 

relativas a temas de seguridad y privacidad de los da-

tos en el ámbito de lo digital, y se han venido detectan-

do casos de desigualdad entre aquellas comunidades 

que tienen acceso a las nuevas tecnologías, y las que 

no disponen de recursos para poder implementarlas 

en sus políticas gubernamentales, parece claro que el 

desarrollo urbano, económico y social de las comuni-

dades puede servirse de estas herramientas para lo-

grar mayores índices de progreso. En este sentido, Sie-

rra Leona parece apostar por estas tecnologías en 

varios aspectos relacionados con la gobernanza y la 

planificación urbana. Los beneficios de la impresión 3D 

son interesantes, así como la aplicación que esta tec-

nología ha tenido en este campo. Empleada para fabri-

car modelos físicos que visualicen datos relevantes, 

simplificando su entendimiento por parte de los agen-

tes implicados en la toma de decisiones gubernamen-

tales, las maquetas tridimensionales se pueden com-

partir sin tener que utilizar pantallas u ordenadores, 

llegando con ello a lugares donde no siempre es posi-

ble la conexión a internet. Además, con estos modelos 

se hace posible combinar el análisis de datos comple-

jos, con la toma de decisiones estratégicas en las que 

se involucre a la ciudadanía. Junto con esta tecnología, 

se está empleando Inteligencia Artificial, Machine Lear-

ning, Data Mining y Visual Data, en varios proyectos en 

los que se ha constatado su utilidad en el apoyo para la 

toma de decisiones gubernamentales asociadas a 

cuestiones vinculadas con el planeamiento urbano. Se 

continúa trabajando en esta línea, tratando además de 

involucrar a la ciudadanía en la recolección de datos 

para mejorar los sistemas de Inteligencia Artificial con 

información recogida en tiempo real. Se percibe que 

los beneficios del empleo de estas herramientas ya han 
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comenzado a notarse y a medida de que aumenten los 

sistemas de recogida de datos, el entrenamiento de los 

modelos creados comenzará a aportar información re-

levante que ayudará a enfocar recursos y acciones en 

aquellas zonas más necesitadas, contando para ello 

con los ciudadanos.
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Lugar,  
algoritmos culturales, 
inteligencia artificial, 

un dialogo posible

Dr. MarCelo zÁrate

Resumen

Desde la intención de interpretar al lugar como un siste-

ma cultural de alta complejidad, este trabajo plantea 

una aproximación posible a partir del concepto de algo-

ritmo cultural, en tanto procesos de orden social, físico y 

mental, que pueden adquirir cierta lógica organizativa y 

de coordinación capaz de generar regularidades, pa-

trones, característicos del modo de funcionar, producir-

se y reproducirse un lugar. La identificación de este tipo 

de algoritmos constituiría la cantera de alimentación de 

datos de la realidad cultural e histórica del lugar para 

construir modelos de simulación basados en inteligen-

cia artificial, pensados como una herramienta de re-

flexión crítica que potencie la elaboración de hipótesis 

interpretativas del lugar a la vez que oriente procesos de 

planificación participativa para los propios habitantes 

del lugar. Desde esta perspectiva, el trabajo plantea un 

diálogo posible entre dos tipos de lógicas, la propia del 

modo de actuar, construir y pensar de una cultura, que 

tiene sus propios parámetros característicos y aquella 

que intenta representarla desde un determinado siste-

ma informático parametrizado en términos de relacio-

nes, interacciones, funciones, entre los elementos rele-

vantes representativos de la realidad de un lugar. 
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Desarrollo

Desde una perspectiva ambiental culturalista en urba-

nismo, que intenta poner en diálogo a las ciencias de la 

complejidad, las ciencias sociales y la hermenéutica, el 

presente trabajo expone las principales premisas e hi-

pótesis conceptuales del estado de avance en el que 

se encuentra la elaboración de un modelo integrado 
para el estudio de un lugar urbano1 de carácter concep-

tual que aspira a orientar la construcción de un modelo 

de simulación informática basado en agentes inteligen-

tes. Con un propósito transdisciplinar esta estrategia 

aspira a poder evaluar la inteligencia ambiental de un 

lugar urbano, asumido como un sistema complejo 

adaptativo, conformado por factores de naturaleza so-

cial, física y simbólica, que se encuentran en interac-

ción, producto de la cual alcanza distintos niveles de 

organización, estructuración y sentido, generando así 

un determinado nivel de madurez e inteligencia como 

sistema. 

Dentro del modelo lógico conceptual, la problemática 

central radica en la interpretación de la lógica de orga-

nización y funcionamiento de las interacciones sociales 

en tanto componente esencial que origina, da vida y 

dinamiza el mismo. Como una vía de abordaje posible 

se propone tratar las mismas a partir de los conceptos 

de algoritmo cultural (Reynolds, Robert G.); algoritmo 
memético (Cotta, C.); metaheurística (Melián,B;Moreno 

Pérez,J.A.;Marcos Moreno Vega, J.;2003) propios del 
ámbito de la informática vinculados a los algoritmos ge-
néticos (Holland, John H.; 2004) articulados al concepto 

de mecanismo, (García Valdecasas Medina, J.I.; 2014) 

utilizado como estrategia interpretativa en las ciencias 

sociales. Los conceptos informáticos están asociados 

1. La presentación del modelo se encuentra en el libro de publica-
ción de ponencias del Congreso de Arquitectonics del 2021 con 
el título: “Modelo integrado para el estudio del lugar urbano”; 
Zárate, Marcelo.
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a principios matemáticos para resolver problemas de 

programación inspirándose en el modo en que funcio-

nan en sociedad los seres vivos y los humanos en par-

ticular. En este trabajo se plantea tomar estos concep-

tos desde la perspectiva metafórica en ciencia (Lakoff, 

George y Johnson, Mark; Metáforas de la vida cotidia-

na; Ediciones Cátedra; 2009; Madrid) con intención que 

puedan actuar como puentes de comunicación entre 

factores propios de las ciencias sociales y factores pro-

pios de la informática, obviamente, con ciertas licen-

cias interpretativas fuera de toda intención de estable-

cer correspondencias o equivalencias biunívocas entre 

elementos y sistemas de naturaleza diversa. Subyace 

aquí la perspectiva heurística (Beuchot, Mauricio; 2004) 

de explorar nuevas formas de interpretar el modo en 

que la interacción social actúa como mecanismo pro-

ductor y reproductor del lugar vista desde el punto de 

vista algorítmico en un sentido dialógico a través de la 

lente de la metáfora analógica para brindar hipótesis 

sobre la organización del modelo lógico conceptual 

que sierva de orientación al modelo informático. Este 

es el reto algorítmico (en sentido cultural) que se le 

hace a la informática desde las ciencias sociales para 

procesar contenidos profundamente humanos dentro 

de un posible modelo de simulación de interacción so-

cial que tiene aún bastantes retos por resolver con las 

ciencias sociales. 

La premisa fundamental del modelo lógico conceptual 

es asumir al lugar como un sistema complejo adaptati-

vo que logra organizarse a partir de procedimientos re-

cursivos que procesan el registro de diferencias dentro 

del sistema y con el entorno de este, al hacerlo, selec-

cionan opciones y esto representa la información. El 

procesamiento de información reduce la incertidumbre 

y genera regularidades, estructuraciones que son esta-

bilidades temporales dentro de la dinámica del sistema. 

La información es generada a partir de diferentes pro-

cedimientos que la procesan y adquieren carácter de 
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algoritmo, pero con la particularidad que estos pueden 

aprender a procesar información dentro de un ambien-

te cambiante en el que no hay un estado final optimo y, 

además, están presentes condiciones contradictorias y 

de conflicto entre las regularidades o estabilidades de-

tectadas. (García, Ro lan do; 2006); (Weaver, Warren; 

1948) (Amozurrutia, José A.; 2012); (Rodríguez Zoya, 

Leonardo Gabriel; Roggero, Pascal; 2015); (Rodríguez 

Zoya, Leonardo G. -Coord.; 2022); (Holland, John H.; 

2004) (Maldonado, Carlos; 2014); (Morin, Edgar).

A partir de considerar entonces al algoritmo como una 

secuencia ordenada de procedimientos para alcanzar 

algún fin, producto de un proceso de prueba y error a 

través del cual ha logrado alcanzar un nivel de eficien-

cia aceptable para el fin perseguido, este adquiere una 

función interpretativa estratégica para los objetivos del 

presente trabajo. Ello se debe a que nuestras socieda-

des humanas generan algoritmos de todo tipo para or-

ganizarse, estructurarse y dotarse de reglas de funcio-

namiento que les permita mantenerse viva y 

reproducirse. Un ejemplo de ello son las leyes, la diver-

sidad de organizaciones sociales, instituciones, cos-

tumbres, hábitos, esquemas mentales, representacio-

nes sociales, que surgen como resultado de procesos 

de organización de la información traducida en regula-

ridades y estructuraciones temporales con reglas que 

determinan y dan legitimidad a modos de proceder y 

pensar dentro de un determinado contexto cultural.2

La sociedad ha sido siempre una cantera permanente 

de generación de algoritmos de todo tipo, ya que son 

procedimientos a través de los cuales se viabilizan las 

distintas lógicas que componen el ambiente del 

2. La característica de acciones habitualizadas y eficientes logradas 
a través de procesos de prueba y error, tienen su analogía en el 
concepto e habitus hecho cuerpo, o acciones encarnadas, de 
Pierre Bourdié (Bourdieu, Pierre; 2026). Esto también tiene rela-
ción con las heurísticas, en tanto caminos más cortos que toma 
la mente para tomar decisiones reduciendo la complejidad.
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hombre, en nuestro caso, el lugar. De allí el valor relati-

vo cultural de un algoritmo, que debe ser interpretado 

dentro del contexto que le dio origen y del cual se nutre 

para actualizarse. 

A partir de esta fuente inagotable de modelos de ac-

ción y pensamiento que es el mundo de la vida y que 

genera algoritmos, la informática se inspira en ellos 

para convertirlos en expresiones matemáticas que 

cumplen una determinada función en el procesamiento 

de información para lograr una solución óptima posible 

a un problema determinado. 

En este sentido la Informática a partir de la computación 
evolutiva y los algoritmos genéticos3 ha desarrollado los algo-
ritmos culturales, con el propósito de identificar aquellos 

factores que hacen que la tasa de cambio en la evolu-

ción cultural sea más dinámica y distinta a la tasa de 

cambio y evolución genética. En los algoritmos genéti-

cos las tasas de cambio se dan de una generación de 

población a otra generación. Para tratar este tema se 

considera a la cultura como un “sistema de fenómenos 
conceptuales codificados simbólicamente que se trans-
miten social e históricamente dentro y entre las poblacio-
nes” (Durham, citado por Reynolds, R. G.). 

El elemento fundamental sobre el que se basan los al-

goritmos culturales radica en la consideración de dos 

componentes básicos en comunicación: el espacio de 

3. “La computación evolutiva es el uso metafórico de conceptos, 
principios y mecanismos extraídos de nuestra comprensión de 
cómo evolucionan los sistemas naturales para ayudar a resolver 
problemas computacionales complejos. Actualmente gran parte 
de este trabajo se ha centrado en los procesos de selección na-
tural y genética (Reynolds, Robert G.); (Holland, John)

 “los Algoritmos Genéticos son algoritmos de búsqueda basados 
en la mecánica de selección natural y de la genética natural. 
Combinan la supervivencia del más apto entre estructuras de se-
cuencias con un intercambio de información estructurado, aun-
que aleatorizado, para constituir así un algoritmo de búsqueda 
que tenga algo de las genialidades de las búsquedas humanas” 
(Goldberg, 1989; Citado por Robert G. Rynolds)
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población, basada en los rasgos en que se estructuran 

los cromosomas de la población a partir de secuencias 

de rasgos individuales, o algoritmo, que pueden cam-

biar con el tiempo en función de la experiencia. El espa-
cio de creencias, que se basa en la codificación simbólica 

de procedimientos exitosos desarrollados por una po-

blación para alcanzar determinados objetivos que, ge-

nerados individualmente como esquemas de acción4 

se van organizando en esquemas más integrados, se-

gún sus niveles de acuerdo, en un espacio de creencias 

en el que se encuentran todo tipo de esquemas que 

son utilizados por una población, esto constituiría el 

mapa del mundo. 

Ambos espacios están comunicados por un protocolo 
de comunicación que dicta las reglas respecto al tipo 

de información que se debe intercambiar entre los es-

pacios y define dos funciones básicas: aceptación (se 

encarga de extraer la información que han obtenido los 

individuos de una generación y llevarlas al espacio de 

creencias); influencia (se encarga de influir en la selec-

ción y sobre los operadores de variación de los indivi-

duos. Esta función ejerce un tipo de presión para que 

los individuos resultantes de la aplicación de los opera-

dores de variación se acerquen a los comportamientos 

deseables y se alejen de los indeseables según la infor-

mación almacenada en el espacio de creencias). De 

este modo cada individuo puede ser descripto en tér-

minos de juego de rasgos de comportamiento y mapa 

de una descripción generalizada de sus experiencias. 

Los símbolos usados para caracterizar rasgos y mapas 

pueden ser modificados en el tiempo basados en la 

experiencia. La representación de las secuencias de 

4. Es interesante hacer notar que el concepto que aquí se considera 
de esquema tiene una gran analogía con, por un lado, el concep-
to de esquema operatorio de Piaget; además, con los mapas o 
esquemas mentales; con las representaciones sociales; solo que 
en el campo de la informática un esquema está representado por 
una sintaxis codificada de bits que tiene información computable 
bajo forma de algoritmo. 
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rasgos y mapas pueden ellos mismos evolucionar 

como resultado de experiencia de grupo. 

En los algoritmos culturales se consideran dos vías de 

generación de esquemas, la que va desde el individuo 

a lo general y la que va desde lo general y afecta al in-

dividuo, a esto se lo llama herencia dual. Según Rey-

nolds las creencias generalizadas pueden servir para 

restringir los comportamientos de los individuos dentro 

de la población asociada. Un sistema cultural de heren-

cia dual apoya la transmisión de información tanto a 

nivel individual como grupal. Los Algoritmos Culturales 

son una clase de modelos computacionales de evolu-

ción cultural que soportan tal perspectiva de herencia 

dual.5 

Dentro de la familia de los algoritmos evolutivos, encon-

tramos los Algoritmos Meméticos, que según lo explica 

Carlos Cotta (Cotta, C.), constituyen un paradigma de 

optimización basado en la explotación sistemática de 

conocimiento acerca del problema que se desea re-

solver, y de la combinación de ideas tomadas de dife-

rentes metaheurísticas, tanto basadas en población 

como basadas en búsqueda local. El adjetivo memético 

viene del término inglés meme, acuñado por Richard 

Dawkins (Dawkins, R.;1989) para designar al análogo 

del gen en el contexto de la evolución cultural. Según 

este autor, un meme es una unidad de información cul-

tural, como un concepto, creencia o práctica, que se 

difunde de persona a persona de una manera análogo 

a la transmisión de los genes, por ej. una idea. Resulta 

conveniente resaltar, como lo remarca Cotta, que el 

empleo de esta terminología no representa un pro pó sito 

de adherirse a una metáfora de funcionamiento 

5. Aquí también resulta interesante establecer una analogía con el 
proceso de doble estructuración de Anthony Giddens (Giddens, 
Anthony; 1995) y el construccionismo social de Kenneth Gergen 
(Estrada Mesa, Angela María; Diaz Granados Ferráns, Silvia; 2007) 
como forma de construir conocimiento a partir de la propia expe-
riencia de vida dentro de un contexto sociocultural par  ti cular.
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concreta (la evolución cultural en este caso), sino más 

bien lo contrario: hacer explícito que se difumina la in-

spiración puramente biológica, y se opta por modelos 

más genéricos en los que se manipula, se aprende y se 

transmite información.

En Inteligencia Artificial, cuando se hace referencia a 

término heurístico, se lo considera en un sentido muy 

amplio, y se lo aplica a todos aquellos aspectos que 

tienen que ver con el empleo de conocimiento en la 

realización dinámica de tareas. Se trata de una técnica, 

método o procedimiento inteligente para realizar una 

tarea que no responde a un análisis riguroso y formal, 

sino de conocimiento experto sobre la tarea. Este mé-

todo trata de aportar soluciones a un problema con 

buen rendimiento y calidad de soluciones en función de 

escasos recursos. Cuando se han resueltos problemas 

específicos en forma exitosa mediante procedimientos 

heurísticos, de ellos luego se ha extraído lo esencial de 

su éxito para aplicarlo a otros problemas o en contextos 

más extensos. A partir de ello se han generado algorit-

mos que están por encima de las heurísticas y que van 

más allá denominadas metaheurísticas. Estas pueden 

integrarse como un sistema experto para facilitar su uso 

genérico a la vez que mejorar su rendimiento. (Melian, 

B.; Moreno Pérez, J.A.; Moreno Vega, J.M.; 2003)

Los Algoritmos Meméticos son Metaheurísticas basadas 

en la población, o sea, consideran un conjunto de solu-

ciones posibles para un problema considerado. La Heu-

rística se focaliza en la búsqueda de una solución dentro 

de un espacio localizado. La característica principal de 

una metaheurística es que es un método aproximado en 

su intento de encontrar una solución óptima global posi-

ble en distintos espacios de búsqueda que puede que 

no sea la mejor. Para elaborar una Metaheurística es fun-

damental contar con el co no cimiento de expertos y de 

conocer los principios que hay detrás del funcionamiento 

de lo que se está estudiando. En este caso, la falta de 
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una teoría orientadora previa es reemplazada por la ex-

perticia de quienes contribuyen con su conocimiento so-

bre un determinado problema. Una característica funda-

mental que diferencia a los Algoritmos Meméticos de los 

Algoritmos Culturales, es que estos últimos transmiten 

información de una generación a otra, en cambio los 

Meméticos, transmiten información durante la vida de 

una generación, hacen modificaciones a nivel individual 

dentro de la misma generación, además, los individuos 

pueden ayudarse entre sí, las soluciones se buscan en-

tre los individuos. Por otra parte, dentro de las soluciones 

posibles que pueda encontrar una Metaheurística, que 

podrían representarse como un plano sinuoso en el cual 

hay distintas posibilidades de solución, según en qué 

punto del plano nos coloquemos, tendremos algunos 

aspectos más equilibrados pero otros menos equilibra-

dos, o sea, se trata de un juego de compensaciones que 

nos indica que no puede existir un único optimo posible, 

en todo caso, se puede generar un promedio pero, no 

obstante ese promedio siempre tendrá su contrapartida 

de aspectos que no juegan a favor de la solución al 

problema. Las metaherurísticas no buscan un solo opti-

mo sino subóptimos, o sea varios de estos pueden ser 

una solución interesante en sí misma y muchas veces 

una solución puede ser la suma de varios subóptimos, a 

veces una solución se maximiza, pero otra se minimiza. 

Se pueden tomar soluciones particulares que, aunque 

sean contradictorias con otras pueden ser optimas en lo 

local. Esto resulta muy interesante a los fines del pre-

sente trabajo porque deja abierta la posibilidad de la in-

clusión del conflicto y la contradicción dentro de un es-

tado de búsqueda de consensos frente a un problema, 

que es lo que ocurre en términos sociales, en donde es 

muy discutible suponer que el encuentro de consenso 

anula por completo la contradicción y el conflicto.

Las metaheurísticas no son tan dependientes de los 

parámetros, por eso se trata de mejorar constante-

mente los algoritmos. 
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Se debe conocer muy bien el problema para poder 

codificar una metaheurística o sea que se debe poner 

en cada cromosoma, qué función de optimo se debe 

poner.

Si se conocen los espacios de búsqueda de una solu-

ción, no se necesita una metaheurística, sino que sería 

conveniente una heurística porque estas son mucho 

más apropiadas para un problema específico, en cam-

bio las metaheurísticas solo se aplican cuando uno no 

conoce el espacio de búsqueda

Las metaheurísticas se adaptan a lo que van encont-

rando, evolucionan y cambian en el tiempo porque el 

espacio de búsqueda puede cambiar.

Cuando un algoritmo se estanca y no produce ningún 

resultado nuevo, se agotó, y si la solución satisface, se 

corta el proceso, si no, se incorporan nuevos datos. 

En los algoritmos multiobjetivo pueden tratarse al mis-

mo tiempo distintos objetivos combinando los objetivos 

con una función de aptitud.

En lo memético, cuando cada individuo transmite la in-

formación puede alterarla, lo más elemental es la mu-

tación aleatoria, sin inteligencia, solo al azar, pero lo 

común es que un agente procese la información que 

recibe y luego la retrasmita aportándole contenido pro-

pio. 

Por otra parte, un fenotipo puede llegar a cambiar un 

genotipo, aquí está contemplada la epigenética que es 

cuando un fenotipo influye en un genotipo, hay un pro-

ceso de ida y vuelta. Esto se relaciona con que un al go-

rit mo puede cambiar a partir de que aprenda del proc-

esamiento de información y luego transmita su código 

genético. 
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Las Metaheurísticas son algoritmos de búsqueda com-

putacional no son modelos. A ellas solo les interesa 

que mejore la convergencia de algoritmos. 

Las metaheurísticas, los algoritmos evolutivos y las re-

des neuronales no buscan acercarse a un modelo con-

ceptual, solo están inspirados en un modelo de la natu-

raleza. La referencia original a la misma fue solo una 

inspiración. El modelado computacional6 es una discip-

lina más próxima a la realidad, es un área específica de 

modelización que está mas allá de los algoritmos.

Se puede usar la metaheurística como un modelo, 

poro no fueron creadas para eso. Pueden usarse como 

tal acercándolas al modelo y no a lo que ellas hacen de 

por sí. 

El fundamento de una metaheurística tiene su origen en 

la observación de hechos que luego genera un algorit-

mo que pude funcionar muy bien y entonces luego vi-

enen los teóricos a querer explicarlo con un teorema.

La informática lleva a cabo el desarrollo de algoritmos 

culturales y meméticos dentro de un ambiente absolu-

tamente transdisciplinar, ajeno a toda referencia empíri-

ca ya que a esta disciplina solo le interesa evaluar la 

eficiencia del algoritmo en términos exclusivos de pro-

cesamiento de información para lograr objetivos, sin 

importar qué naturaleza pueda tener esa información. 

La población sobre la que se trabaja puede cambiar 

porque en lo computacional se puede hacer todo tipo 

de especulación sobre lo que sea y cuanta sea la po-

blación. Con lo cual se hace necesario remarcar que 

un algoritmo no pretende ser un modelo de un fenó-

meno real, de este tipo de objetivos se encargan los 

que construyen modelos en informática (modelado 

6. Ver: Leonardo Rodríguez Zoya y Pascal Roggero, «La modeliza-
ción y simulación computacional como metodología de investiga-
ción social», Polis [En línea], 39 | 2014, Publicado el 23 enero 2015.
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computacional) en cambio, los que desarrollan algorit-

mos están interesados en llevar a expresiones ma te-

máticas procedimientos o formas de procesar infor-

mación inspirados en procedimientos tomados de la 

naturaleza o la sociedad humana, sin importar la natu-

raleza de esta. 

La Informática desarrolla innumerables tipos de algorit-

mos para abordar una infinidad de problemas gene-

rando así nuevos modos de ordenar el desarrollo efici-

ente de una tarea para alcanzar determinados objetivos. 

Lo que sucede es que este tipo de algoritmos, produc-

to de la interpretación informática de la realidad, luego 

se insertan en la realidad social, en nuestra vida cotidi-

ana al punto de quedar integrados a la misma como un 

auténtico algoritmo cultural. Los modelos se sustentan 

en algoritmos que generan procesos dentro del mismo 

para darles vida, pero la lógica que relaciona y estruc-

tura los componentes del modelo es conceptual, ya 

sea que surjan de la propia experiencia de vida o de 

abstracciones de esta en un ámbito científico, pero no 

es algorítmica. Si bien un algoritmo es en cierto modo 

un modelo específico de cómo llevar a cabo un proc-

esamiento de información, su ámbito de desempeño 

no puede cubrir la modelación de fenómenos comple-

jos en los suele ser necesario integrar diversos tipos de 

algoritmos. Esto no quiere decir que un algoritmo no 

pueda ser utilizado para inspirar la construcción de un 

modelo de la realidad. 

Por otra parte, la Informática, al crear un determinado 

modo de procesar información, genera una situación 

de perspectiva de compromiso con el tipo de resultado 

que se desea obtener, ya sea que esta la asuma con-

sciente o inconscientemente, en forma comprometida 

o descomprometida, y ello no está escindido del modo 

en que se ha considerado el problema a resolver. Si 

tomamos en cuenta el inmenso aporte que ha hecho la 

informática a la vida cotidiana a partir de considerar 
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que nuestra sociedad, fundamentalmente la urbana, 

está cada vez más embebida de todo tipo de algorit-

mos que nos facilitan nuestras vidas (piénsese que, 

desde el más básico de los artefactos electrodomésti-

cos que usamos, hasta automóviles, dispositivos de 

comunicación, de monitoreo de todo tipo de fenóme-

nos urbanos, etc. etc.), los algoritmos están presenten 

en ellos para desempeñar una función útil y eficiente en 

nuestras vidas cotidianas dentro de contextos específi-

cos y a veces, entre ellos. Cada vez que nos conecta-

mos a Internet para el propósito que sea, lo estamos 

haciendo en el mundo de los algoritmos que nos están 

permanentemente monitoreando cada decisión, pref-

erencias, gustos, compras, visitas a lugares, contactos 

con personas o entidades de todo tipo que hagamos, 

al hacerlo este medio de comunicación interviene en 

todas esas acciones orientándolas según los patrones 

que obtuvo de nuestros comportamientos, los cuales 

son esenciales para alimentar información útil que dis-

tintas empresas o entidades de todo tipo, puedan 

necesitar para captar nuestra atención. Por otra parte, 

cada vez que nos comunicamos con alguien a través 

de alguna aplicación lo hacemos según las reglas que 

ella nos establece para hacerlo, ello hace que termi-

nemos asumiendo como algo natural determinado có-

digo de comunicación y transmisión de ideas y pensa-

mientos que están configurados, parametrizados por 

un determinado algoritmo, al final, ya nos resulta una 

obviedad comunicarnos en el lenguaje que este pro-

pone y lo incorporamos como una expresión más de 

nuestra cultura.7

7. Resulta interesante aquí hacer una analogía con lo que plantea 
Bruno Latour con su concepto de actantes red, o sea, ver cómo 
los objetos, artefactos de la vida cotidiana, son parte esencial de 
nuestra comunicación e interacción social porque están carga-
dos de contenidos no solo funcionales sino, además, de significa-
ción y referencia que contribuyen a la transmisión de determina-
do tipo de información entre nosotros. (Latour, Bruno; 2008)
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En plena era de la globalización, la información y las 

Tics vivimos en un ambiente algorítmico interpretado 

desde la informática del que ya no podemos prescin-

dir y con el cual entramos en diálogo como parte esen-

cial de nuestra comunicación e interacción social. Al 

hacerlo no solo damos vigencia a los mismos sino, 

que, contribuimos a modificarlos, a adaptarlos o a crear 

nuevos algoritmos, de este modo, se conforma un pro-

ceso que realimenta ambas partes, la sociedad y los 

contenidos de los algoritmos. Esto esta socialmente tan 

naturalizado que se vuelve dificultoso establecer un 

límite claro entre un dominio y otro ya que, pareciera 

ser que se trata de una contaminación mutua de pro-

cesos, uno cultural y otro informático que generan 

fenómenos híbridos socio-técnico-informático, difíciles 

de escindir desde lo cultural por el nivel de asimilación 

de los mismos dentro de una cultura. Los algoritmos 

informáticos ya forman parte de nuestros procesos de 

interacción social, están presenten en ella, median en 

ella y nos las tenemos que ver con el reto de dialogar a 

través de ellos y con ellos. Pero ello no implica nece-

sariamente caer bajo la tiranía del algoritmo como si no 

existiese otra posibilidad más que someterse pasiva-

mente a sus reglas, a sus resultados, no, para nada, 

ello implica que ahora contamos con un nuevo elemen-

to de intermediación que está abierto a la reflexión y a 

que pueda cambiar según qué tipo de relación reflexiva 

y crítica establezcamos con él. Con lo cual, se trata de 

tomar consciencia que nuestra capacidad para otorgar 

utilidad y sentido a un algoritmo no es una cualidad o 

potestad connatural, objetiva, del mismo sino, que, re-

sulta del encuentro entre los intereses de quienes pro-

graman el algoritmo a partir de extraer determinado 

tipo de información de la realidad, y de quienes le dan 

legitimidad social y simbólica con su uso. 

Llegado a este punto se puede considerar que a juzgar 

por cómo está compenetrada la vida diaria de distintos 

tipos de algoritmos y, a su vez, de cómo estos se 
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inspiran en patrones de conducta y pensamiento 

humano, existe una zona o interfase entre algoritmos 

culturales y algoritmos informáticos que puede ser 

definida como la propia de un modelo heurístico entre 

ambas que, definido en términos de modelo lógico 

conceptual y de reflexión crítica, asimila los modelos en 

que se basan los algoritmos informáticos, como los 

culturales y meméticos, y los algoritmos culturales pro-

piamente dichos. Dentro de este modelo híbrido con-

ceptual-computacional, existe una herramienta inter-

pretativa de lo que ocurre dentro de este modelo en 

términos de considerar procesos, esta hace referencia 

al concepto de mecanismo. Este implica interpretar la 

articulación entre actores sociales, acciones por ellos 
desplegadas dentro de una estructura de interacción en 

la que estén embebidos, dentro de un entorno de refe-
rencia. 

La perspectiva científica de tomar a los modelos y a los 

mecanismos como medios para hacer ciencia, para 

generar conocimiento, forma parte de la actual revisión 

de los enfoques tradicionales basados en leyes gene-

rales o basadas en variables. Las explicaciones a tra-

vés de mecanismos pretenden mostrar los lazos preci-

sos que conectan explanans y explanandum. Ello 

implica detallar de manera clara y precisa los mecanis-

mos a través de los cuales los fenómenos sociales bajo 

consideración son generados. Por su parte, cuando se 

hace referencia al uso de modelos, se toman en consi-

deración aquellos modelos computacionales de simu-

lación basados en agentes capaces de representar 

fenómenos sociales. La ventaja de este tipo de mode-

los es que permiten tratar comportamientos emergen-

tes de los fenómenos sociales ya que no se conoce un 

conjunto de ecuaciones que puedan ser resueltas para 

conocer dicho comportamiento. Por otra parte, los mo-

delos tradicionales tampoco pueden hacerse cargo de 

la mutua influencia entre diferentes fenómenos socia-

les. Además, este tipo de modelos no solo es capaz de 
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representar la heterogeneidad típica de los actores so-

ciales reales (diferentes en comportamientos, intencio-

nes, deseos y creencias), sino también la limitada ca-

pacidad racional de tales actores (cuyas decisiones se 

basan en información local y en reglas de razonamien-

to simples). Subyace en esta perspectiva la perspectiva 

de considerar a los fenómenos sociales, desde un pun-

to de vista ontológico, como sistemas, o sea, la reali-

dad social es un sistema de sistemas. (García-Valdeca-

sa Medina, J.I.; 2014).

La concepción de modelo híbrido que aquí se propone, 

no hace más que incorporar como puesto de vigilancia 

epistemológica la profunda dimensión política e ideoló-

gica que compromete al algoritmo en tanto elemento 

mediador en las interacciones sociales. No hay que ol-

vidar que un algoritmo es una secuencia ordenada de 

procedimientos para alcanzar algún fin y que ese pro-

cedimiento, más allá de la eficiencia estrictamente ma-

temática, está concebido desde un determinado pro-

pósito, desde una perspectiva de posicionamiento 

social frente al resultado buscado, que responde a los 

intereses del grupo o sector social que lo necesite para 

un determinado fin. De este modo, en la vida real, en la 

sociedad, se encuentran innumerables tipos de algorit-

mos que la misma sociedad consagra como los proce-

dimientos social y culturalmente legitimados para llevar 

a cabo innumerables actividades y desplegar el pensa-

miento. Al hacerlo la carga con contenidos ideológicos 

que acompañan valores y perspectivas situacionales y 

disposicionales de distintos agentes sociales en el des-

pliegue de sus juegos de acción social. Con lo cual 

constituyen estructuraciones de sentido altamente es-

tratégicas para comprender cómo funcionan estos en 

tanto mecanismos sobre los que discurre la lógica or-

ganizativa de un lugar. Desde esta acepción de algorit-

mo, lo que se pretende es identificar aquellos que estu-

vieran formando parte de un mecanismo social, o sea, 

de una explicación de algún fenómeno social a partir 
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de interpretar cómo distintos actores sociales interac-

túan dentro de una estructura o regla de referencia. 

Aquí la regla de referencia estaría dada por el procedi-

miento que contiene un algoritmo. 

Con el propósito de interpretar cómo funciona el meca-

nismo productor del lugar, que es eminentemente so-

cial, resulta de suma utilidad y pertinente considerar el 

modo en que la teoría sistémica sociológica de Niklas 

Luhmann (Luhmann; Niklas; Sistemas sociales. Linea-

mientos para una teoría general), propone interpretar el 

sistema social en tanto sistema complejo. La toma en 

consideración de la teoría de Luhmann aporta el punto 

de vista particular desde las ciencias sociales con los 

contenidos propiamente humanos que están implícitos 

en la interpretación del sistema complejo lugar. Esto 

nos permite superar los sesgos naturalistas o de las 

ciencias físicas en la interpretación del sistema social 

para posicionarnos desde una perspectiva más ade-

cuada a la naturaleza que tiene la complejidad de la 

sociedad humana como sistema. 
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Elementos que alimentan el Modelo Híbrido

El factor principal nace con los Patrones de Comporta-

miento, o sea con aquellas habituaciones del compor-

tamiento que adquieren carácter de hábitus incorpora-

dos que surgen producto del desempeño social dentro 

de un determinado contexto cultural cargados con pau-

tas de conducta eficiente y sentido. Esto genera proce-

dimientos, modos de actuar y asignar sentido a las ac-

ciones, que terminan convirtiéndose en información 

organizada dentro del sistema social traducida como 
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Algoritmos Culturales. En la base de todo este proceso 

esta la sociedad como sistema complejo adaptativo. 

Los Algoritmos Culturales, en tanto información organiza-

da, remiten a estructuraciones lógicas que descansan en 

los Esquemas (disposicionales, o sea, para la acción, se-

gún P. Bourdieu) ya sean de tipo funcional o simbólicos. 

Estos son modos de acople estructural de la información 

que fluye a través de Redes Semánticas como medio de 

relación entre componentes y de intercambio de informa-

ción y sentido. Cabe aquí hacer la aclaración que la orga-

nización de la información a través de Esquemas y Redes 

Semánticas8 hace referencia a lo que surge producto de 

la acción de los Agentes, que, según Luhmann es una 

complejidad de relaciones selectiva entre elementos que 

las generan. Los elementos no son los Agentes propia-

mente dichos, sino, las acciones contingentes que ellos 

generan que, son los elementos que entran en relación 

con otras contingencias y al hacerlo, en forma selectiva, 

se auto condicionan y producen la complejidad caracte-

rística del sistema. La contingencia indica la posibilidad 

de que la relación entre elementos pueda establecerse 

de otro modo, con lo cual se introduce la posibilidad de 

fallo en la selección, o sea, de que no siempre se selec-

cionará lo más apropiado, sino que, puede que esta re-

sulte en algo aleatorio, imprevisto o negativo. 

Como se ve, el foco de atención está puesto sobre algo 

absolutamente etéreo pero que deja rastros sobre los 

Esquemas de los Agentes, ya que este modo de au-

toorganización o autocondicionamiento por selección, 

es el modo en que la información de organiza y genera 

estructuraciones de orden funcional y simbólico que es 

8. Las redes semánticas son sentencias que se generalizan en redes 
asociativas que pueden incluir relaciones causales entre las varia-
bles. Hay quienes piensan que, si se puede representar las relacio-
nes mutuas entre conceptos, se puede crear una estructura de 
conocimiento que sea un modelo cercano al cerebro humano y así 
poder hacer deducciones y adquirir conocimiento como lo haría 
una persona. Tal modelo es llamado una red semántica..
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asimilada por los esquemas. La selección y organiza-

ción de la información está embebida de las dimensio-

nes política y simbólica en la toma de decisiones de los 

Agentes. Es a través de estas que las acciones adquie-

ren sesgos situacionales asociados a una determinada 

composición de capitales sociales, valores y poder. 

Todas las características descriptas anteriormente se ha-

cen accesibles a través del modo en que la dinámica de 

los elementos del sistema se manifiesta en el tiempo a 

través de la organización selectiva de la información, las 

causalidades, las estructuraciones, las diferenciaciones, 

los procesos. Un modo posible de inter pretar esta com-

plejidad es a través del concepto de mecanismo. Este 

apunta a abordar la interacción misma del sistema en 

estudio considerando los procesos que se generan en 

ella como anudamientos de sentido que no es otra cosa 

más que formas en que la información se organiza con 

distintas modalidades de estructuración, permanencia y 

condicionamiento para el sistema. Aquí ya no se trata de 

considerar relaciones causales entre elementos parcia-

les sino, manifestaciones de relaciones e interacciones 

característicos del sistema que tienen detrás anudamien-

tos de elementos. Si bien en el cuadro se hace referencia 

a Agentes en interacción insertos dentro de estructuras 

de referencia y todo ello dentro de un entorno, en reali-

dad no hay ni estructuras ni entorno fijos, sino, que, ellos 

dependen para su constitución del punto de vista que se 

adopte para interpretar determinada organización de in-

formación. En todo caso, puede reconocerse como es-

tructuras de carácter más general, aquellos esquemas 

que pudieran tener más estabilidad y vigencia en el tiem-

po. En cuanto al entorno, no se puede decir lo mismo, 

porque todo depende de qué nivel de organización den-

tro del sistema se esté considerando, el entorno puede ir 

cambiando y ser relativo a ese nivel, en este sentido debe 

tenerse en cuenta que lo que se considera un sistema es 

un recorte arbitrario según el propósito que se persiga 

con la interpretación de algún problema en estudio. 
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Llegados a este punto, ya contaríamos con los princi-

pales componentes del Modelo Híbrido que se propo-

ne como interfase dialógica con el Modelo de Simula-

ción Informático basado en Agentes inteligentes.

El Modelo Híbrido como Metaheurística
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Avanzando ahora en el contenido del modelo, se pro-

pone una analogía con una Metaheurística. En este 

sentido, el modelo se alimentaría de dos ámbitos bási-

cos, el de los Algoritmos de Acción (propio de los pa-

trones de acción o hábitus dentro de escenarios físi-

cos), y el de los Algoritmos de Sentido (propio de los 

Esquemas Mentales, Representaciones sociales, Sim-

bolismos, generados a partir de la percepción, signifi-

cación y valoración). En este tipo de algoritmo, se ha-

cen presentes las acciones de contradicción y conflicto 

dentro del sistema desde el punto de vista del modo 

en que las acciones cobran sentido para el agente 

desde un punto de vista crítico que orienta el modo en 

que este gestione las acciones de cooperación, com-

petencia, contradicción o necesidad de cambio por 

crisis. 

Los Algoritmos de Acción y los de Sentido, son genera-

dos por los Agentes caracterizados desde lo situacional 

y disposicional y regulados por reglas particulares y ge-

nerales de acción contenidas en los Esquemas de dis-

tinto tipo. 

Ambos tipos de algoritmos están en interacción per-

manente, se necesitan y al hacerlo generan unidades 

agregadas de información de carácter socio-simbólico 

que son los “memes”, en tanto unidad de información 

cultural. A través de estos fluye sentido asociado a las 

dos dimensiones, la de la acción, vinculada a determi-

nados agentes y la de la significación adjunta, producto 

de la interpretación cultural. Un meme reúne informa-

ción codificada por los algoritmos de sentido y los de 

acción con lo cual puede actuar como una vía de acce-

so al código de ambos algoritmos. 

De este modo, el Modelo Híbrido al comportarse como 

una Metaheurística, actuaría como un procedimien to 

de búsqueda de información coherente dentro del sis-

tema, o sea, información organizada, estructurada, 
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que estaría sustentando el proceso productor y de 

condicionamiento de la autorreferencia del sistema 

complejo lugar. Este proceso se despliega en el tiem-

po, está todo el tiempo inmerso en una dinámica de 

autorreferencia organizativa dentro de la cual encuen-

tra sus condicionamientos y estructuraciones a partir 

de las interacciones contingentes. De allí que no haya 

teoría previa capaz de servir de orientación o una in-

terpretación posible, sino, que esta, será el resultado 

de una determinada perspectiva de abordaje del sis-

tema en un determinado momento cronotópico de su 

dinámica de desarrollo. Desde esta perspectiva, re-

sulta tan útil el conocimiento disponible y adquirido 

culturalmente respecto de las características del siste-

ma, el conocimiento socialmente construido desde 

distintas perspectivas sectoriales, como el conoci-

miento de expertos que pudieran contar con infor-

mación estratégica sobre el sistema, científicos. El 

diálogo de tipos de conocimientos que plantea esta 

Metaheurística genera un proceso de toma en consi-

deración de los Algoritmos de Acción y de Sentido en 

diálogo con los memes, como vías indiciarias de inter-

pretación del lugar, de allí el carácter heurístico, del 

modelo, o sea, que este modo de interpretar no con-

duce a una única visión posible sino, que, despeja el 

camino a un diálogo de distintas posibilidades de in-

terpretación. 
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La relación entre agentes  

dentro del modelo

En este modelo, se explicita la función central que mo-

viliza todo el sistema, la interacción entre Agentes 

como un proceso de doble contingencia. Según la 

perspectiva Luckmaniana, sería el modo en que estos 

entrarían en un tipo de comunicación caracterizada por 

la autoselectividad de las perspectivas y en la 
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incom prensibilidad del otro. En última instancia, se 

rompe cualquier modelo de simetría de este tipo debi-

do al problema de la complejidad y de la reducción 

necesariamente selectiva de la complejidad, que ca-

racteriza a cada Agente como sistema y que es condu-

cida en cada caso de manera interna al sistema y en 

forma autorreferencial. Cada Agente es una persona 

en tanto sistema psíquico dentro de un sistema social, 

ello pone al Agente en condición de observador que 

incluye la autoobservación. De este modo cuando se 

hace referencia a los sistemas sociales y a su depen-

dencia de los atributos personales de los participantes, 

se no se habla de psiquización sino de personificación 

de los sistemas sociales. 

En la doble contingencia los Agentes actúan como dos 

cajas negras, o sea, cada uno actúa según casualida-

des de la acción del otro Agente, a partir de ello enta-

blan relación uno con el otro. En este proceso cada uno 

determina su propia conducta por medio de operacio-

nes autorreferenciales, complejas dentro de sus pro-

pios límites. Se trata de una reducción en que cada uno 

presupone lo mismo respecto de la otra persona. Esto 

hace que el intento de calcular al otro fracase y al tratar 

de influenciarlo desde su propio entorno se puede co-

rrer con la suerte de adquirir experiencia. La imposibili-

dad de calcular se compensa con concesiones a la li-

bertad. Las suposiciones generan certezas de realidad, 

ya que esta lleva a la suposición de la suposición en el 

alter ego. El sentido surge así a partir de dos sistemas 

autorreferenciales que se observan mutuamente. 

… “De este modo, los Agentes permanecen separa-
dos, no se funden, no se comprenden mejor que an-
tes sino que, se concentran en lo que pueden obser-
var en el otro como sistema en un entorno, con un 
input y output, y aprehenden en cada caso su forma 
autorreferencial desde su propia perspectiva de ob-
servador. Pueden tratar de influir en lo que observan 
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por medio de su propia acción, y nuevamente pue-
den aprender del feedback. De este modo se puede 
generar orden emergente condicionado por la com-
plejidad de los sistemas que lo hacen posible, lo cual 
no depende de si esta complejidad también se pue-
de calcular y controlar. A este orden emergente lo 
llamaremos sistema social…” (Luckmann)

Según Luckmann, … “en un sistema social no existe nin-
guna certeza básica de su estado, ni pronósticos acerca 
de su comportamiento basado en ello. Sólo se controlan 
las incertidumbres que resultan de ello con respecto a la 
propia conducta de los participantes. Las posibilidades 
de asegurarse de su propia conducta en tal situación 
están limitadas (estructuradas) por la formación del sis-
tema. Sólo así se genera la reproducción autopoiética, la 
acción por la acción. La absorción de la incertidumbre 
se da mediante la estabilización de las expectativas, no 
a través de la estabilización de la misma conducta, lo 
cual presupone, ciertamente, que la conducta no se es-
coge sin ser orientada por las expectativas…”

A partir entonces de la función estructurante que co-

bran las expectativas dentro de la relación entre Agen-

tes, en este trabajo se considera que las mismas se 

estructurarían o estabilizarían a través de los Esque-

mas. Este es el mecanismo que puede llegar a actuar 

como regla general a partir de que dos Agentes en in-

teracción puedan contar con un ámbito común dentro 

del cual hacer sus ajustes autorreferenciales según sea 

la respuesta de un agente a las solicitaciones del otro. 

En la medida que las expectativas sean colmadas en 

forma exitosa, ello irá robusteciendo un determinado 

procedimiento, o algoritmo, en consecuencia, la vali-

dez funcional y simbólica de un Esquema. 

… “Por consiguiente, las expectativas adquieren, en 
el contexto de la doble contingencia, valor de estruc-
tura para la construcción de los sistemas emergentes 
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y, por lo tanto, una manera propia de realidad (valor 
de enlace)…” (Luckmann)

Las expectativas descansan en los Espacios de creen-

cias y de los Memes que pudieran orientar el accionar 

de cada Agente, y, en la medida que entre ellos haya 

mayor coincidencia, podrán darse acoplamientos es-

tructurales entre Esquemas. 

El modo en que cada Agente se autorregula en su inte-

racción con su entorno y con otros Agentes, responde 

a la estructura autoorganizada de su sistema simbóli-

co-funcional que, como ya se comentó antes, adquiere 

ciertas estabilidades traducidas como patrones de or-

ganización de la información que el Agente procesa 

constantemente por selección a partir del reconoci-

miento de diferencias. La dinámica de este proceso 

tiene implícitos momentos de contradicción y crisis pro-

pios de la dinámica de transformación, cambio, actua-

lización, autoorganización. Debido a la naturaleza heu-

rística de este proceso, los nuevos momentos de 

equilibración serán provisoriedades, aproximaciones a 

un estado de equilibrio temporal. 

Conclusión

El abordaje de la problemática científica que comporta 

la modelización informática de la interacción social en 

tanto motor de la producción de un lugar, asumido 

como un sistema complejo autoorganizado, es una ta-

rea altamente compleja y heurística. Los recursos infor-

máticos que se consideran más apropiados para ensa-

yar estrategias de aproximación a la construcción de 

este tipo de modelos vienen de la mano de los algorit-

mos evolutivos, los algoritmos culturales y los algorit-

mos genéticos vinculados a las metaherísticas. La prin-

cipal característica que estos aportan tiene que ver con 

los modos en que procesan información de aspectos 
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propiamente humanos, tales como las creencias o es-

quemas operatorios que sirven de orientación al accio-

nar de los Agentes del modelo. Si bien la informática 

considera a los esquemas en términos de expresiones 

matemáticas para el procesamiento de información, 

esto habilita una vía de diálogo posible con el nivel lógi-

co conceptual a partir de la perspectiva de la metáfora 

analógica desde la cual adquiere sentido interpretativo 

clave el concepto de algoritmo cultural y memético por 

la posibilidad de asociar a los mismos prácticas socia-

les y modos de pensar y simbolizar, habitualizadas, co-

dificadas, como patrones a través de los cuales no solo 

se organiza la información sino, que, también cobra 

sentido crítico. De este modo, un algoritmo tiene dos 

caras, una que traduce los hábitus culturales en patro-

nes y esquemas funcionales y simbólicos cargados 

con sentido, y la otra cara, que traduce los procedi-

mientos de interacción entre Agentes orientados a fi-

nes, en resultados exitosos que van generando esque-

mas cada vez más robustos dentro de un espacio de 

creencias. El factor común que vincula ambas caras 

del algoritmo son las praxis sociales traducidas en con-

ductas habitualizadas entre Agentes en interacción que 

se autoorganizan, al hacerlo, construyen estructuras de 

referencia o reglas generales de sentido y acción. El 

componente que actúa de mediador dialógico entre 

ambas caras del algoritmo es un Modelo Híbrido So-

cio-Informático, inspirado en una Metaheurística de ca-

rácter cultural. Tiene naturaleza lógica-conceptual e 

intenta una vía de aproximación al modelo informático 

desde las ciencias sociales tratando de integrar el sen-

tido crítico, reflexivo y valorativo implícito en el accionar 

humano a partir del alcance dado al procesamiento de 

información de distinto tipo dentro del sistema, median-

te el reconocimiento de diferencias, autoajustes, deci-

siones, condicionamientos, estructuraciones. 

Se tiene el convencimiento que la modelización infor-

mática de procesos sociales puede hacer avances en 
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la vía de incorporación de los aspectos propiamente 

humanos como la asignación de sentido y valor, a par-

tir de hibridaciones que dejen abierta la posibilidad 

dentro de los algoritmos para el diálogo con la realidad, 

fuera del mundo abstracto de los algoritmos matemáti-

cos. Esto implica el reto de abrir los algoritmos al input 

de información real que puede ir integrándose y pro-

cesándose en ellos dentro de un modelo informático. 

Este es el principal desafío al que apunta la presente 

propuesta de Modelo Híbrido, como un modo de hacer 

una aproximación posible abierta a la reflexión y crítica 

entre ciencias sociales e informática. 
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Percepción de habitabilidad 
de la generación millennial 

en México a través del 
análisis del coliving como 

alternativa de vivienda

MiriaM salDaña Felix
Bertha lilia salazar Martínez

luis arturo vÁzQuez honorato

Resumen 

Hoy en día nos encontramos en ciudades cada vez 

más fragmentadas debido al aumento de la produc-

ción de excedente propio del capitalismo. Esto ha dado 

lugar a soluciones como la economía compartida, un 

sistema colaborativo que está basado en compartir po-

sesiones y servicios, tales como la vivienda, espacios 

de trabajo, ropa y hasta diferentes tipos de transporte. 

Bajo la premisa de que la generación millennial se en-

cuentra en circunstancias tales como el alto precio de 

rentas en viviendas, el poco interés en la búsqueda de 

un contrato de renta estable o permanente debido a la 

movilidad laboral y la necesidad de buscar los servicios 

concentrados en una misma ubicación, el coliving sue-

le concebirse como una alternativa que responde a di-

chas necesidades. Las generaciones actuales han 

cambiado la manera en que habitan, por lo que esta 

investigación pretende identificar la evolución de la ma-

nera en que se percibe la vivienda, además de contex-

tualizar el fenómeno del coliving en países en vías de 

desarrollo como México, específicamente en las ciuda-

des donde se está implementando, como Ciudad de 

Perception  
of habitability 

of the millennial 
generation 
in Mexico

Abstract

Today we find ourselves in increas-
ingly divided and fragmented cities 
due to the expansion of surplus pro-
duction that capitalism continuously 
generates. This has given rise to 
solutions such as the shared econo-
my, a collaborative system based on 
the sharing of possessions and ser-
vices, such as housing, work spac-
es, exchanging clothes and even 
different types of transportation. Un-
der the premise that the millennial 
generation find themselves in cir-
cumstances such as the high price 
of housing rents, that they experi-
ence greater labor mobility and this 
means that they do not seek a sta-
ble or permanent rental contract for 
several years, and due to the need 
to seek services concentrated in the 
same location, the generation finds 
in the coliving an alternative that re-
sponds to these needs. Current 
generations have changed the way 
they live, so this research aims to 
identify the evolution in the way 
housing is perceived and seeks to 
contextualize the phenomenon of 
coliving in developing countries such 
as Mexico and in the cities where it 
is found is implementing like Mexico 
City, Guadalajara and Monterrey. 
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México, Guadalajara y Monterrey. Aunque la situación 

socioeconómica nos haría creer que el coliving es una 

opción asequible, el presente estudio busca identificar 

las causas que orillan la generación millennial a optar 

por este tipo de soluciones, así como describir si es una 

alternativa afín a sus necesidades. 

Palabras clave: habitabilidad, coliving, vivienda cola-

borativa, economía colaborativa.

Introducción 

Gracias a la influencia de las nuevas tecnologías y a la 

economía colaborativa, los jóvenes están acostumbra-

dos a compartir auto y a trabajar en coworking, un es-

pacio compartido de trabajo utilizado por diferentes ti-

pos de profesionales, en su mayoría independientes, 

trabajando en varios grados de especialización en el 

vasto dominio de la industria del conocimiento (Bialski, 

Heike Derwanz y Vollmer, 2015); incluso el crowdfoun-
ding1 está cobrando importancia, por lo que resulta ló-

gico que el siguiente paso era compartir la vivienda. El 

coliving responde a esa tendencia de compartir, en 

donde los habitantes no sólo comparten la vivienda, 

sino también sus intereses laborales y personales (Lle-

ra, 2020).

Así, se hace evidente el cambio en la percepción de 

habitabilidad que tienen las nuevas generaciones y 

cómo las alternativas para compartir han dado una so-

lución al problema de asequibilidad de recursos. Esto 

lleva a cuestionar si la alternativa del coliving cumple 

con los requisitos para satisfacer las necesidades en 

materia de vivienda.

1. El término crowdfunding, frecuentemente traducido como “financiación en 
masa o colectiva”, describe un variado fenómeno que consiste en la creación 
de un entorno electrónico para la agrupación de un colectivo dirigido a apoyar 
proyectos de manera conjunta.

Although apparently the socioeco-
nomic situation would make us be-
lieve that coliving is an affordable op-
tion, the study seeks to identify the 
causes that cause the millennial gen-
eration to opt for this type of solution 
and describe whether it is an alterna-
tive that is compatible with their 
needs.

Key words: habitability, coliving, 
sharing housing, sharing economy.
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Aparentemente, por su contexto económico y social, la 

generación millennial tiende a compartir: está acos-

tumbrada a compartir auto, espacios de trabajo e inclu-

so ha encontrado alternativas colaborativas de inver-

sión financiera. El coliving ofrece el derecho al espacio 

privado con los beneficios de la vida en comunidad. 

Estas tendencias de habitabilidad y la manera en la que 

la generación concibe la vivienda han cambiado res-

pecto a su sentido de identidad, convivencia y perte-

nencia social. La investigación cobra importancia al 

encontrar necesario concebir y analizar estas nuevas 

tendencias.

Pregunta de investigación

¿De qué manera coincide el coliving con la tendencia 

de habitabilidad de la generación millennial?

Objetivos

General

Analizar las características del coliving al evaluar la 

percepción de habitabilidad de jóvenes profesionis-

tas mexicanos en edades de 25 a 35 años pertene-

cientes a la generación millennial, con el fin de esta-

blecer lineamientos que permitan considerar al 

coliving como alternativa de vivienda que atienda 

las necesidades de dicha generación.

Específicos

• Identificar las alternativas de vivienda colaborati-

va a través de una investigación de mercado en 

la Ciudad de México, relacionando la utilidad 

práctica frente a la habitabilidad espacial de la 

generación millennial.
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• Conocer los antecedentes y características del 

coliving mediante técnicas de observación, refi-

riendo el concepto de arquitectura compartida.

• Consultar la perspectiva de los usuarios del coli-
ving en casos determinados a través de la apli-

cación de entrevistas y foros de discusión para 

dictar los parámetros y tendencias que, como 

alternativa, puedan mejorar la calidad de vida de 

los jóvenes profesionistas de la generación mi-

llennial.

Hipótesis

Si la situación económica en el país sigue el camino del 

consumismo derivado del capitalismo, la tendencia de 

habitabilidad de la generación millennial es buscar so-

luciones colectivas y colaborativas. El coliving se imple-

mentará en más ciudades de México para atender a 

las necesidades temporales en materia de habitabili-

dad de este sector de la población.

Elección de teorías

Coliving, ¿qué es?

El coliving como concepto no es nuevo, pero la imple-

mentación como producto de bienes raíces con un ser-

vicio completo para vivir es una idea innovadora. Cons-

tituye una mejora en la manera en la que muchos 

jóvenes han vivido en las ciudades por décadas como 

compañeros de cuarto en espacios pequeños; la dife-

rencia es que este producto hace más fácil y accesible 

vivir con otras personas. El concepto sigue la tendencia 

de la economía compartida como otra forma de incre-

mentar la eficiencia de los recursos. (Drobnis, 2018)
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Aunque el coliving es una presunta solución al proble-

ma de asequibilidad de la vivienda, es también una de-

cisión de la generación a pesar de su situación econó-

mica. En México, el coliving es una realidad emergente, 

llamando la atención del sector inmobiliario.

La búsqueda de comunidad en un entorno asequible y 

sustentable ha atraído a los millennials hacia esta tipo-

logía de habitabilidad, la cual combina la autonomía de 

espacios privados con los beneficios de una vida en 

comunidad (Moyano, Pezo y Proaño, 2018). Souza 

(2019), en un artículo escrito para el ArchDaily, habla 

sobre el nicho de mercado al que está dirigido actual-

mente el coliving, que son los recién graduados, para 

quienes el atractivo suele ser financiero:

Incapaces de pagar los costosos alquileres de las 

grandes ciudades, la solución es compartir. Una op-

ción cada vez más común en este nicho son los 

espacios de coliving, diseñados y administrados 

por empresas de vivienda compartida. En lugar de 

buscar compañeros o amigos con quienes com-

partir un departamento, y tener que lidiar con con-

tratos y cuentas compartidas, simplemente se al-

quila un dormitorio en uno de estos edificios. La 

mayoría ofrece habitaciones amuebladas y decora-

das, cocinas, salas de estar y espacios de trabajo 

compartidos, además de servicios profesionales de 

limpieza e incluso coordinadores sociales para ayu-

dar a los residentes a adaptarse a sus nuevos ve-

cindarios. (Souza, 2019)

También menciona que:

Otro nicho de mercado está formado por personas 

ligeramente mayores, con más dinero, que buscan 

más espacio y privacidad. La mayoría tienen más 

de 30 años, solteros o casados, no tienen hijos y se 

acaban de mudar a una nueva ciudad. Para ellos, la 
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convivencia no es tanto una solución financiera sino 

más bien una búsqueda de un sentido de comuni-

dad. (Souza, 2019)

El coliving surgió por primera vez en Silicon Valley, con 

el objeto de enfrentarse a la masiva llegada de jóvenes 

profesionales, quienes se encontraban con serias difi-

cultades para encontrar espacios habitacionales bien 

ubicados y adecuados a sus necesidades. La combi-

nación de jóvenes con ideas para emprender su nego-

cio y la dificultad de encontrar viviendas a precios ase-

quibles dio como resultado que los primeros grupos 

comenzaran a juntarse, no sólo para trabajar juntos, 

sino también para vivir. (Llera, 2020). 

El Urban Dictionary describe el coliving como “una vi-

vienda compartida diseñada para apoyar una vida im-

pulsada por un propósito. Es un estilo de vida urbano y 

moderno que valora la apertura, el compartir y la cola-

boración”. Esta definición apunta a tres importantes 

elementos del coliving: primero, se esfuerza en crear 

comunidad; segundo, que estas comunidades existen 

en su mayoría dentro del sistema de renta tradicional 

de apartamentos o casas compartidas; y tercero, la in-

cidencia de estas comunidades es mayormente densa 

en zonas urbanas. Por último, estas comunidades son 

generalmente hechas para gente joven, que estarán 

por temporadas cortas o por alguna transición en sus 

vidas, como mudarse a una nueva ciudad o viajar por 

un periodo extenso de tiempo. 

Uno de los mayores actores en el mundo de los pro-

veedores de este modelo de vivienda es WeLive, que 

define los objetivos principales del coliving, entre los 

cuales menciona: crear flexibilidad, incrementar la 

creatividad entre los residentes y la comunidad y fo-

mentar relaciones con significado (WeLive, 2018). Es-

tas metas se consiguen comúnmente a través de la 

planeación del espacio que conecte pequeños cuartos 
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privados y amplios espacios compartidos y comunes. 

Trasciende más allá del compartir espacios físicos y 

sugiere un enfoque fuerte en los valores, que se consi-

gue creando y sosteniendo el sentido de comunidad 

(Steding, 2019).

Es un fenómeno que se desarrolla en el centro de las 

grandes ciudades mediante la adecuación de inmue-

bles, aunque lo ideal sería que fueran edificios nuevos. 

Están destinados a jóvenes profesionistas, a la genera-

ción millennial, a la gente emprendedora y a los extran-

jeros (Llera, 2020). En él se encuentra un valor agrega-

do, porque atiende a las necesidades de vivienda, pero 

también a las necesidades sociales en donde se com-

parten vivienda e intereses. El precedente es la vida 

con compañeros de cuarto, sin embargo, el coliving 

formalizó la industria y se gestiona profesionalmente; 

es decir, no es una residencia de estudiantes, sino que 

los inquilinos ya dieron el salto al mundo laboral y son 

emprendedores, profesionistas o estudiantes de pos-

grado. La media de edad de sus residentes es de 31 

años (Llera, 2020).

A fin de estudiar a la generación millennial (también co-

nocida como generación Y) con un adecuado sentido 

analítico, para términos de este trabajo se tomará como 

base lo que decidió Lamudi (2022): usar 1997 como 

último año de nacimiento de los millennials y acotar a la 

generación como aquellos nacidos entre los años 1988 

al 1996 (edades de 25 a 34 años en 2022), porque 

coincide con los grupos quinquenales utilizados en el 

Censo 2020 del INEGI (tabla 3). De esta manera, los 

datos estadísticos para esta investigación coincidirán 

con los grupos de edades. El Censo de Población y 

Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) divide sus datos demo-

gráficos por grupos quinquenales. En México, el total 

de población de los grupos quinquenales de 25 a 34 

años corresponde al 15.40% total de la población.
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Habitabilidad

El concepto de habitabilidad se refiere a la relación de 

los seres humanos con la vivienda, escenario de inte-

racción más antiguo e importante, tanto en lo individual 

como colectivo (Mercado Domenech, 1998). Es el atri-

buto de los espacios construidos de satisfacer los es-

pacios construidos de satisfacer las necesidades obje-

tivas y subjetivas de los individuos y grupos que las 

ocupan (Castro, 1999). 

Villagrán establece que la habitabilidad arquitectónica 

debe ser adecuada para atender a las necesidades del 

hombre “integral” desde sus cuatro manifestaciones de 

su ser: el ser físico, bilógico, psicológico y espiritual. De 

acuerdo con Villagrán, lo habitable implica la relación 

entre los espacios arquitectónicos y quien lo habita, en 

donde “la forma arquitectónica maneja un espacio 

construido doble: el edificado que es el constituido por 

el material… y el habitable que es el que ocupa el cuer-

po humano” (Villagrán, 1988). La actividad arquitectóni-

ca tiene como finalidad la construcción de escenarios 

artificiales en los que el hombre vive una parte conside-

rable de su existencia colectiva, en los cuales se consi-

ga una morada para el “hombre integral”. “La arquitec-

tura es el arte de construir espacialidades en las que el 

hombre integral desenvuelve parte de su existencia 

colectiva” (Villagrán, 1988).

Con base en el capítulo “Introducción a una morfo lo gía 

arquitectónica” del libro Teoría de la arquitectura de Villa-
grán, se encuentran dentro del concepto de ha  bi ta bi li dad 

los aspectos socioculturales, físicos, bioló gicos y psico-

lógicos, esto en lo relativo al hombre. Por otro lado, en 

relación con las obras o edificios, se involucran los as-

pectos programáticos, proyectuales y constructivos.
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Percepción de habitabilidad

La percepción es la fuente de nuestra experiencia del 

mundo, y también nos provee de una guía para actuar 

en el ambiente y tener una pauta para la acción, así 

como la habilidad de registrar las consecuencias de 

esa acción. El ambiente percibido nos orienta en el en-

torno y provee de información sobre la relación entre 

los componentes del mundo y su relación entre ellos. 

La cognición se refiere a cómo se percibe el ambiente 

físico, siendo la percepción la manera en que el cere-

bro organiza e interpreta la información sensorial (Mer-

cado Domenech, 1994). La percepción es esencial 

porque ayuda a comprender el escenario que se habita 

y así saber qué sensaciones transmite el espacio.

Para fines de este trabajo de investigación y con el ob-

jetivo de considerar una medida de habitabilidad, la 

aproximación parte de los estudios realizados a lo largo 

de varios años por Mercado et al. (Mercado y Gonzá-

lez, 1991; Mercado, Ortega, Estrada y Luna, 1994, 

1995), quienes crearon un Modelo Teórico de la Habita-

bilidad de la Vivienda. Iniciaron con el desarrollo de una 

medida general de habitabilidad, en donde definían el 

agrado o gusto de los habitantes por su espacio en fun-

ción de sus necesidades y expectativas; posteriormen-

te se encontraron con una serie de transacciones psi-

cológicas de los sujetos que evaluaban ámbitos más 

específicos e incidían sobre esa medida (Mercado y 

González, 1991). Se entiende por transacción psicoló-

gica a aquellos factores inherentes al habitante que in-

tervienen en la percepción, cognición y evaluación del 

entorno (Wapner, 1991).
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Situación en México

Para hacer frente al problema de asequibilidad de la 

vivienda y los altos precios de rentas en las ciudades, el 

coliving aparece para ofrecer una solución como alter-

nativa de vivienda a la generación millennial. Presenta 

un modo de vida más sostenible y transforma la vivien-

da en una más común, priorizando los espacios com-

partidos y buscando recuperar la convivencia entre 

usuarios a través de valores y objetivos comunes, o al 

menos esto es lo que promete. 

Situación actual de la generación millennial en México

La generación se enfrenta a situaciones laborales que 

no son favorables para tener acceso a una vivienda. En 

México, la población económicamente activa2 es de 

58.2 millones de personas en el tercer trimestre del 

2021 (INEGI, 2022), de los cuales el 96.5% (56.2 millo-

nes) corresponden a la población ocupada. Sin embar-

go, 31.3 millones de personas (56.2% de la población 

ocupada) se encuentran dentro del sector informal, de-

bido a que, a partir de la XVII Conferencia Internacional 

de Estadísticas del Trabajo (CIET), se añadió a la defini-

ción de empleo informal a los trabajadores subordina-

dos que, aunque trabajen en unidades económicas 

formales, lo hacen sin seguridad social.

Por otra parte, en la Ciudad de México, el precio de las 

rentas varía dependiendo de la ubicación del inmueble. 

Según datos de la plataforma Vivanuncios, que se en-

carga de monitorear los precios de las viviendas en Mé-

xico de acuerdo a las publicaciones de desarrolladoras 

y particulares, se calcula que, en la Ciudad de México, 

el precio promedio de renta es de 25,978 pesos.3 El 

2. Población de 16 a 65 años.

3. Precios del 2021. 
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precio varía dependiendo la zona; por ejemplo, en las 

alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, el promedio 

mensual está desde los 14,620 a $25,742; y en las al-

caldías Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztacalco van 

desde los $5,655 a $8,477. 

Como se ha expuesto con anterioridad, de acuerdo 

con la ONU, para que una vivienda pueda considerarse 

adecuada, se le debe destinar un máximo del 30% de 

los ingresos de la familia. Esto no es una realidad en el 

contexto mexicano para la generación millennial, y ante 

esta situación resulta evidente que el coliving se pre-

sente como una alternativa que permita el acceso a 

una vivienda para la generación.

Coliving en México

El coliving es un tipo de vivienda en comunidad que se 

presenta como una idea innovadora y alterna al siste-

ma tradicional de renta. Éste promete los beneficios del 

espacio privado con las bondades de la vida en comu-

nidad. Al no pedir avales ni contratos por renta, acceder 

a este tipo de vivienda resulta más fácil que una renta 

común, dando la libertad de tener periodos cortos y 

flexibles. La mayoría de estas viviendas se encuentran 

amuebladas y cuentan con todos los servicios, por lo 

que el pago por semana/mes incluye todo lo necesario 

para una estancia cómoda. 

Las principales empresas que ofrecen el servicio de 

coliving dentro de los buscadores más importantes de 

internet son: Covive, Selina, Anyplace y Airbnb. Sus 

precios van desde los $11,550, $8,931, $11,500 y 

$4,727 respectivamente.

Covive ofrece un servicio de estancias en casas com-

partidas con cuartos privados amueblados, servicios 

incluidos, áreas compartidas y actividades mensuales 
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para convivencia con otros habitantes. Su propósito es 

el de cambiar el modelo de vida urbano hacia uno que 

sea más sustentable y que se disfrute más (Covive, 

2022). Esta empresa generó una polémica en redes 

sociales al presentar su proyecto y los precios de renta 

que ofrece, en donde se encuentran rentas desde los 

$14,000, generando la crítica del público en donde se 

cuestiona si este modelo es en realidad una opción 

ante la problemática de asequibilidad de la vivienda. 

Por su parte, Selina CoLive ofrece hospedaje en toda la 

república en las ciudades de Cancún, Ciudad de Méxi-

co, Guadalajara, Oaxaca, Playa del Carmen, Isla Muje-

res, Puerto Escondido, San Miguel de Allende, Sayulita 

y Tulum. Esta empresa fue fundada por Rafael Museri y 

Daniel Rudasevski en 2007 mientras vivían en Pedasí, 

un pueblo de Panamá. Al realizar proyectos inmobilia-

rios y de desarrollo en la ciudad, construyeron un círcu-

lo compuesto por lugareños y viajeros, que dio lugar a 

la primera Selina en Venao, un pueblo de surf cerca de 

Pedasí en 2014. 

Selina CoLive ofrece dos modalidades de coliving: el 

CoLive y el CoLive Flex. El primero da un hospedaje 

continuo, periodos de 30 noches y la posibilidad de 

cambiar el destino hasta tres veces al mes; CoLive Flex 

ofrece un hospedaje flexible, 30 noches en hasta 10 

diferentes destinos con un mínimo de reservas de 3 no-

ches en cada destino. Esta alternativa presenta como 

beneficio en su programa el hospedaje que se adecua 

a las necesidades del habitante, clases de bienestar 

como yoga y meditación, espacio destinado al cowork, 

una comunidad en línea, facilidades en áreas comunes 

y hasta descuentos en restaurantes y actividades de la 

localidad. A parte de las habitaciones privadas, Selina 

ofrece habitaciones compartidas también, como la 

modalidad de hostal. 
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En la Ciudad de México también está la opción de An-

yplace, creada en 2017. Es una alternativa que asevera 

que las opciones tradicionales de vivienda no permiten 

la flexibilidad en los modos de vida debido a los alqui-

leres, arrendamientos e hipotecas, por lo que tiene 

como misión brindar opciones de vivienda fáciles de 

usar en todo el mundo: sin arrendamientos a largo pla-

zo, sin compra de muebles, sin procesos de selección 

ni propietarios, permitiendo la experiencia en comuni-

dad al hacer que los residentes se conecten con perso-

nas de ideas afines. 

Dentro de la economía formal, el 60.7% de los trabaja-

dores percibe entre uno y dos salarios mínimos: 3,696 

a 7,393 pesos mensuales (185 a 370 dólares). Sólo el 

2% de la fuerza laboral está por encima de los 5 sala-

rios mínimos (superior a los 26,275 pesos) y el salario 

profesional promedio es de 12,931 pesos mensuales.

La generación se enfrenta a situaciones laborales que 

no son favorables para tener acceso a una vivienda. 

Las empresas se están mudando a núcleos urbanos 

densos, en donde se encuentran los talentos, los em-

presarios, la infraestructura, conocimiento y el capital. 

Las ciudades más caras para vivir demandan más ser-

vicios, lo que atrae una gran migración laboral. De esta 

manera, la generación millennial (personas de entre 20 

y 30 años) se está trasladando a las ciudades en un 

ritmo acelerado. El PNUD reconoce a los “jóvenes” 

como grupo vulnerable que experimenta marginaliza-

ción y estigmatización (PNUD, 2016). El crecimiento de 

la concentración de la riqueza en pocas ciudades 

atractivas provoca el aumento del costo de vida, gene-

rando que los salarios más bajos se vayan a las perife-

rias. 
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Diseño metodológico

La investigación tendrá una aproximación epistemoló-

gica de tipo naturalista, mediante un proceso inductivo 

en el cual se explore y describa el desarrollo natural de 

los sucesos, al estudiar el fenómeno de la adaptación 

de la vivienda al coliving como alternativa para los Mi-

llennials, interpretando así el por qué es una alternativa 

viable para la adquisición de vivienda.

¿Se hace el coliving por la fuerza? ¿Porque no existe 

más remedio o hay una voluntad social y cultural de 

vivir de esta manera? Entender esto sólo se resuelve a 

través de la etnometodología para entender al usuario, 

como encuestas y entrevistas; del análisis cualitativo 

detallado con inter vivos, con mucho trabajo para 

entender la intencionalidad oculta, para entender la 

motivación social. Esta metodología permitirá la 

creación de lineamientos o postulados que permitan 

considerar al coliving como una alternativa que atienda 

las necesidades de habitabilidad. La metodología será 

con una visión sistemática de tipo abierto y flexible en 

donde se busca describir cómo dimensionan los 

aspectos de identidad, convivencia, pertenencia social 

en la percepción de habitabilidad en coliving de jóvenes 

profesionistas en la última década en la Ciudad de Mé-

xico.

Se hará uso de instrumentos como entrevistas abiertas, 

entrevistas individuales semiestructuradas, grupos fo-

cales, revisión de documentos y evaluación de expe-

riencias personales, a fin de observar al usuario me-

diante herramientas de interlocución para identificar las 

circunstancias económicas y sociales de la generación 

millennial, así como su dinámica de habitar. Entre las 

herramientas a utilizar, se buscarán referencias de pu-

blicaciones editoriales como libros, revistas, ensayos, 

artículos de investigación y trabajos previos.
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Esta investigación es de enfoque cualitativo, y hará uso 

de información cuantitativa en la búsqueda de datos 

como índices demográficos, estadísticas económicas 

de la generación millennial, de precios de vivienda, etc.

Conclusiones

Al abordar los conceptos y teorías y situar la presente 

investigación dentro de un contexto previo sobre el ob-

jeto de estudio, se cuenta con la información y sustento 

para el desarrollo de la investigación en búsqueda del 

objetivo principal, que es el análisis de las característi-

cas del coliving a través de la evaluación de la percep-

ción de habitabilidad de la generación millennial. Las 

teorías presentan un panorama general del coliving, 

como sus características, las tipologías, el origen y 

cómo carece de una regulación en el marco normativo; 

asimismo, el marco teórico de habitabilidad de merca-

do brinda un parteaguas para la estructuración de ins-

trumentos para la evaluación de habitabilidad del caso 

de estudio.

El coliving adquiere importancia por su relevancia en el 

tiempo y contexto mexicano, al ser un fenómeno que 

se ha adoptado en ciudades como la Ciudad de Méxi-

co, Guadalajara y Monterrey. Resulta necesario hacer 

un análisis al fenómeno que se vive en las ciudades de 

países en vías de desarrollo, como lo es el caso de 

México, en donde se ha adoptado la vida en comuni-

dad a través del coliving, para así poder identificar las 

tendencias de la generación actual en materia de habi-

tabilidad, y aplicar el conocimiento en el momento de 

proyectar la casa habitación para generaciones futuras.

Al hacer observaciones sobre la evolución de la socie-

dad en materia de habitabilidad, se puede presumir 

como primer acercamiento que la manera en que la 

generación millennial concibe la vivienda ha cambiado 
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de lo que consideraban sus padres. La familia nuclear 

del padre, la madre y los hijos ya no es una realidad en 

los jóvenes, quienes deciden o no conformar una fami-

lia, o hacerlo en edad avanzada. Esto genera que la 

generación no se interese por el tradicional modelo de 

vivienda que dirige su diseño a la familia; como conse-

cuencia, salen de casa de sus padres con mayor edad 

de la que salieron generaciones anteriores y la búsque-

da de independencia se hace en solitario. Aunado a 

esto, se encuentran las nuevas dinámicas de trabajo; el 

emprendimiento, los nómadas digitales y los trabajos 

temporales han modificado la manera en que la gene-

ración vive las ciudades. Viajan más que las generacio-

nes antecesoras, están menos tiempo en ciudades y el 

coliving parece ser una alternativa que se identifica con 

estas dinámicas. A primera vista se podría decir que es 

una alternativa que funciona y es afín a las necesidades 

de la generación para habitar, pero al contar con poco 

conocimiento al respecto de lo que sucede en el con-

texto latinoamericano, las aseveraciones no se pueden 

fundamentar del todo. La investigación pretende dar 

respuesta a por qué se origina la implementación del 

coliving en la Ciudad de México a través de identificar 

las condiciones económicas y socioculturales de la ge-

neración millennial.

Este trabajo es un primer acercamiento a la tesis para 

obtener el grado de maestría, por lo que los alcances 

quedan acotados a una recopilación de información 

documental que abona a los marcos teóricos y contex-

tuales, con el fin de construir los conceptos principales 

que permitan la argumentación en la búsqueda de res-

ponder a la hipótesis planteada.
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Using analytical network 
process (ANP) to align 

Sustainable Development 
Goals with slum upgrading 

projects: the case of Medellin

newsha salari, leanDro MaDrazo

Abstract 

Modern cities currently face significant slum sprawl, re-

sulting from the natural growth of the urban population 

combined with rural migration worldwide. The United 

Nations Member States are committed to establishing 

sustainable, innovative, and responsive cities world-

wide. With this purpose, the UN established the Sus-

tainable Development Goals (SDGs) in 2015, a set of 17 

goals, 169 targets, and 231 indicators that aim to pro-

mote action to eradicate poverty, protect the planet, and 

ensure that all people enjoy peace and prosperity. 

As stated in SDG number 11, “As the world becomes 

increasingly urbanized, many countries face growing 

numbers of slum dwellers, worsening air quality and in-

sufficient basic urban services and infrastructure”. In 

fact, slums are a significant obstacle to achieving sus-

tainable goals due to a lack of access to safe water, in-

adequate sanitation and other infrastructure, poor struc-

tural quality of housing, overcrowding, and insecure 

residential status. Nowadays, as a result of the high 

number of slum dwellers and the resulting social, 
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economic, and environmental problems, slums remain 

an unresolved problem all over the world. In our re-

search, we used desktop research to determine the 

causes and characteristics of slums and an analytic 

network process (ANP) to identify and analyse the vari-

ous links between SDGs and slum characteristics using 

the slum upgrading programme in Medellin, in Colom-

bia, as a case study. The ANP methodology findings 

show which SDGs are more connected with slum sus-

tainability and should be addressed in future planning.

Keywords: Slums, Sustainability, ANP, SDGs.

Introduction 

Modern cities are experiencing serious slum spread 

due to natural urban population growth and global rural 

migration. According to a world population study, the 

global population has grown from one billion in 1800 to 

7.9 billion in 2020 [1] during the last century. The growth 

rate frequently overcomes national and local govern-

ment’s abilities to provide enough housing and services 

to the urban population [2]. As a result, the urban poor 

is driven to seek shelter in informal settlements, most of 

which squat on unused public land, resulting in slum 

expansion[3]. 

The concepts of sustainability and sustainable develop-

ment have emerged as a globally accepted agenda 

—encompassing governance, economics, and social 

policy— to help communities face increasingly complex 

problems such as housing accessibility, employment 

opportunities, available natural resources, etc. 

In the 1987 Brundtland report ‘Our Common Future’, the 

World Commission on Environment and Development 
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defined sustainable progress as “development that 

meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs” 

[4]. Together, sustainability and sustainable develop-

ment play an important role in the long-term viability of 

regions, nations, and the entire world [5]. Sustainable 

development takes on a more pragmatic tone, as it re-

fers to the continuous process of ensuring the progres-

sive improvement of all aspects of sustainability, the 

shared objective of our global societies. 

In many developing countries, slum development has 

been and continues to be the major mode of urbaniza-

tion. Slums and their associated informal settlements 

are a spontaneous type of urbanization resulting from a 

variety of survival strategies employed by the urban 

poor, the majority of which are motivated by exclusion 

[6]. The term slum alludes to a wide range of communi-

ties that exhibit poor housing conditions, a lack of basic 

infrastructure, tenure instability, and many environmen-

tal concerns. Slums are settlements that are character-

ized by their informal tenures, such as shanty towns, 

squatter colonies, and unlawful developments. Accord-

ing to Habitat [7] informal communities lack access to 

drinkable water, basic sewage systems, power, and 

other infrastructure. Poor structural quality, excessive 

density and tenuous ownership are also characteristics 

of informal settlement housing [8].

For nearly four decades, several governments in the de-

veloping world have attempted solutions to slums by 

launching upgrading programmes. However, the initia-

tives have not always been successful. The failures of 

their upgrading efforts are partly due to centralized plan-

ning and top-down execution, making it challenging to 

reproduce successful pilot projects [9][10][11][12]. Typi-

cally, top-down approaches on slum upgrades have fo-

cused only on infrastructure development and rehabili-

tation strategies and have neglected sustainability 
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objectives, including socio-economic targets to improve 

life quality and to decrease the gap between community 

needs and government policies. In fact, most early im-

provement projects overlooked the relationship between 

slums and sustainable development goals.

In this study, we examine the application of SDGs as a 

tool for the sustainable development of slum communi-

ties. This work aims to contribute to the ongoing debate 

about the role of SDGs in sustainable slum develop-

ment by investigating their positive and negative im-

pacts in terms of quality education, gender equality, and 

economic growth. In doing so, the strategies for sus-

tainable development of slum communities are classi-

fied and prioritized with reference to SDGs by combin-

ing a strategic planning model and a network analysis 

model based on field observations and analysis data. 

As case study for our research we have selected a 

prominent and effective example of a global slum up-

grading initiative: the city of Medellin, in Colombia, 

known as the world’s drug capital and the most danger-

ous city due to the high levels of criminal activity, health 

problems, and insecurity. Due to the high mortality rate 

from criminal activity, the high number of daily deaths, 

and Medellin’s adverse effects on the world by drug dis-

tribution, solving this city’s problems became one of 

Colombia’s and society’s top priorities. 

In 1993, the Colombian government initiated pro-

grammes to comprehensively renovate the city’s neigh-

bourhoods with the highest concentrations of crime and 

social problems. PRIMED was the first and most suc-

cessful programme to improve safety and security in 

the city of Medellin. From 1993 to 2003, and as a result 

of the PRIMED initiatives, the city of Medellin started to 

counteract the impact of criminal organizations in the 

city [13] [14]. The Medellin Metrocable, an integral part 

of the PRIMED projects, was the first step in one of the 
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most significant and innovative city improvement initia-

tives to date.

After the success of PRIMED, the government started a 

second programme focusing on education and resi-

dents’ needs. PUI (Proyectos Urbanos Integrales), car-

ried out from 2003 to 2007, was the first social urban-

ism worldwide. The PUI transformed Medellin into a 

creative and educated city. The Metrocable construc-

tion continued through the PUI programme, so that the 

city’s informal settlements were connected to metropol-

itan transit [15][16][17]. The PUI programme was further 

developed in three phases until 2016; overall it had a 

positively impacted education safety and city image. 

Since 2016, the programme “Medellín Cómo Vamos” 

has driven the city’s upgrading and improvement. Its 

primary objective is improving well-being and quality of 

life, based on the experiences of PRIMED and PUI [18]. 

An alignment of SDGs goals and the renovation pro-

gramme in Medellin was already undertaken by Pineda 

and his colleagues [19] through a supported govern-

ment action toward sustainable development (Govern-

ance Approach). In their study, they establish a relation 

between a life quality survey run by the city with the SDG 

framework (Technical Approach) using an analytical hi-

erarchy process (AHP). Medellin was the case study in 

Pineda’s work. According to Pineda’s research, Medel-

lin should prioritize SDG 17, SDG 3, SDG 8, SDG 5, and 

SDG 4 to achieve a sustainable development[20]. 

Therefore, this research is a continuation of the previous 

work done by Pineda and his colleagues on prototyping 

the SDGs using AHP as a structured technique for or-

ganizing and analysing complex decisions. The results 

can provide insights into which SDGs are most related 

to slum sustainability and should be prioritized in future 

planning bases. However, our research focuses on 
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classification and prioritization in relation to the SDGs via 

ANP. AHP sets up a decision problem as a hierarchy 

with a goal, criteria for making a decision, and options, 

while ANP sets it up as a network. Then, they both use 

a system of pairwise comparisons to determine how 

important each part of the structure is and to rank the 

options for making a choice. 

The Methodological Approach

The method used in this study was based on the work 

that Pineda and his colleagues had already done. It 

uses two types of information sources to prioritize the 

SDGs. Firstly, the CONPES 3918 report published in 

2018 by the Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (National Council for Economic and Social Poli-

cy), a body concerned with the economic and social 

policies in Colombia. This document contains the sus-

tainable development indicators (SDIs) and strategies 

for Colombia’s implementation of the 2030 Agenda and 

its SDGs. It was prepared by the National Planning De-

partment (DPN), and the National Statistics Department 

(Dane). Secondly, the Quality-of-Life Survey is part of 

the “Medellín Cómo Vamos” programme and aims to 

assess Medellin residents’ perceptions of their living 

quality. This report was carried out through interinstitu-

tional collaboration and aims to monitor and analyse the 

quality of life in Medellin with a metropolitan perspective 

in particular sectors (NGOs, universities, business as-

sociations, private companies, foundations, and com-

pensation funds). 

In Colombia, the SDG agenda is supported by CONPES 

3918, which sets the metrics that should be used to 

evaluate the 17 SDGs to achieve the 2030 goal. Table 1 

provides the corresponding indicators included in this 

report.
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Table 1. The SDGs and their corresponding indicators according to report CONPES 3918

SDGs The indicator defined in document CONPES 3918 Code

1. No poverty Index of multidimensional poverty SDI1

2. Zero hunger Mortality rate due to malnutrition 
among children under 5

SDI2

3. Good health and well-being Rate of maternal mortality SDI3 

4. Quality education Higher education participation rate SDI4 

5. Gender equality percentage of women in state 
administrative jobs

SDI5 

6. Clean water and sanitation Access to drinking water (%) SDI6 

7. Affordable and clean energy Electric safety SDI7 

8. Decent work and economic growth Employment formality rate SDI8 

9. Industry, innovation, and infrastructure households with access to the internet SDI9 

10. Reduced inequalities Gini coefficient SDI10 

11. Sustainable cities and communities Families experiencing a quantitative 
housing shortage

SDI11 

12. Responsible consumption 
and production 

Recycling rate and novel solid waste applications SDI12 

13. Climate action Total reduction in greenhouse gas emissions SDI13 

14. Life below water huge numbers of marine protected areas SDI14 

15. Life on land Multiple thousands of hectares of protected land SDI15 

16. Peace, justice and strong institutions Homicide rate per 100,000 inhabitants SDI16 

17. Partnerships The selected indicator should indicate 
partnerships between the corporate sector, 
government, and other stakeholders.

SDI17 

Every year, the Medellin quality-of-life survey is con-

ducted to record the perceptions of the city’s residents. 

The most recent survey was conducted in 2021 as part 

of the “Medellín Cómo Vamos” programme. The sur-

vey’s main purpose is to find answers to the question: 

What are the most essential aspects of your life quality? 

Table 2 displays the results of the answers to this ques-

tion.

Source: Report CONPES 3918[21]
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Table 2. Most important aspects concerning quality of life in Medellin in 2021

Most important issues of quality of life Percentage of the population surveyed

Health 49%

Employment 46%

Education 43%

Poverty and vulnerability 38%

Housing 28%

Equal opportunities 25%

Citizen security and coexistence 17%

Public services 13%

Others(Environment, transportation, recreation and sport 
and etc.)

40 %

Analytic Network Process

Analytic network process (ANP) is a mathematical theo-

ry created by Thomas L. Saaty to determine the deci-

sion-making priorities of multiple variables without es-

tablishing a one-way hierarchical relationship between 

decision levels. The ANP generalizes on the superma-

trix approach introduced with the analytic network pro-

cess and extends the AHP to circumstances of depend-

ence and feedback [23]. Control hierarchies, clusters, 

elements, interrelationships between clusters, and in-

terrelationships between elements comprise the ANP 

model. The ANP enables interactions and feedback 

within and across clusters and is a method for deriving 

ratio scale priorities between the elements.

In general, an ANP process requires the following four 

steps:

Step I: Developing the structure of the decision model

First, we must determine the decision process’s goal or 

objective. This goal will be subdivided into clusters, ele-

ments, criteria, and options. Then, we must identify all 

Soure: “Encuesta de percepción 
ciudadana de Medellín,” 2021:[22] 
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of the dependencies and feedback loops between the 

various sections of the network.

Step II: Pairwise comparison and calculation of relative 

weight

Multicriteria techniques based on ANP are used to 

weigh the SDGs and indicators. Hierarchical structure 

and factor relationships are required in AHP. AHP does 

not search interdependent relationships within a cluster 

of factors. ANP, on the other hand, can find out interre-

lationships between elements, thus going beyond linear 

relation [24]. As a result, ANP is stronger than AHP in 

decision making in uncertain and dynamic environ-

ments [25]. As in AHP, the determination of relative 

weights in ANP is based on a pairwise comparison [26]. 

Pairwise comparisons provide the user with a founda-

tion for revealing his or her preference by comparing 

two aspects. Furthermore, the user can express prefer-

ences between the two as equally preferred, weakly 

preferred, strongly preferred, or absolutely preferred, 

which translates into pairwise weights of 1, 3, 5, 7, and 

9, with 2, 4, 6 and 8 as intermediate values [23]. Pair-

wise comparisons of items at each level are made in 

terms of their relative importance to control criteria or 

clusters. Pairwise comparisons are performed at the el-

ement level and the cluster level. The methodology 

takes the above comparisons as input and outputs the 

relative weights of items using the “eigenvalue” method. 

Furthermore, the approach adds ‘consistency ratio’ 

checks for input matrices.

Step III: Supermatrix

The relative weights are then entered into an initial su-

permatrix that depicts the system’s interrelationships. 

As cluster weights, the “eigenvector” derived from 
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cluster-level comparison with regard to the control crite-

rion is multiplied by the original supermatrix. The result 

of this operation is a weighted supermatrix of values 

[23].

Step IV: calculation of global priority vectors and 

weights

The weighted supermatrix is raised to limiting power in 

the final step to obtain the final priority vectors.

Assignment of preferences

When assigning preferences to SDGs, it should be not-

ed that the goal of this methodology is to contribute to 

SDG prioritization using a governance approach as 

shown in figure 1. As a result, the technical approach 

from CONPES 3918 must be articulated with the partic-

ipation approach derived from the Medellin citizen per-

ception survey using an expert criterion, as shown in 

Table 3. The relationship between the SDIs established 

in CONPES 3918 and the prioritization of these indica-

tors based on the results of the life-quality Survey, which 

measures citizen perception, is referred to as articula-

tion. 

Each SDI’s importance must be defined after articulat-

ing document CONPES 3918 with the Medellin citizen 

perception survey. The original Saaty (1994) scale, with 

nine qualifications, is used for this. Pairwise compari-

sons provide a foundation for the user to reveal his or 

her preference by comparing two aspects. Further-

more, the user can express preferences for the two as 

equally preferred, weakly preferred, strongly preferred, 

or preferred, resulting in pairwise weights of 1, 3, 5, 7, 

and 9, with 2, 4, 6 and 8 serving as intermediate values. 
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Results

It is possible to achieve pairwise comparisons for each 

of the SDIs that measure sustainable development in 

the city of Medellin by articulating the scale for paired 

comparisons with the hierarchy of SDGs assigned in Ta-

ble 1 and with the assistance of an expert panel, as 

shown in Table 2. These outcomes were used to obtain 

the normalized matrix that was applied to these data to 

calculate the weights of each SDG depicted in Table 3.

Figure 1. Formulation of the public 
perception survey and the CONPES 
3918 indicators for the SDGs. Source: 
Author
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Table 3. Prioritizing of factors and sub-factors of SDGs

Factors Priority of factors subfactors Priority of 
subfactors

Total priority 
of factors

Health 0.283706 SDG3 0.226964 0.064439

SDG17 0.056741 0.016609

Employment 0.217292 SDG5 0.072431 0.015738

SDG8 0.144862 0.031477

Education 0.161772 SDG4 0.161772 0.026170

Poverty and vulnerability 0.114323 SDG1 0.114323 0.013069

Housing 0.073177 SDG6 0.013713 0.001003

SDG7 0.024533 0.001795

SDG9 0.007068 0.000517

SDG11 0.027863 0.002038

Equal opportunities 0.051055 SDG10 0.051055 0.002606

Citizen security 
and coexistence

0.028956 SDG16 0.028956 0.000838

Public services 0.036552 SDG15 0.036552 0.001336

Others 0.033167 SDG12 0.017897 0.000593

SDG13 0.009849 0.000326

SDG14 0.005420 0.000179

Figure 2. Prioritizing of SDGs accor-
ding to United nations. Source: Author

Source: Author
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Discussion 

The findings of this study indicate that the most impor-

tant sustainable development priority for the city of Me-

dellin is health, with the most significant weight being 

SDG3, which is to assure healthy lives and promote 

well-being for all ages. In the case of SDI3, although 

maternal mortality rates are lower than the global and 

national averages, this is still an issue that the city gov-

ernment must prioritize. The second priority was em-

ployment, which was included in SDG8. In this regard, 

SDI8 refers to the rate of labour formality in Medellin and 

Colombia, which has been accentuated during the con-

finement of the Covid-19 pandemic, and it will most 

likely continue to be a priority in future quality-of-life sur-

veys. Education is this study’s third most important is-

sue, as represented by the SDI4 for higher education 

coverage. This indicator was prioritized under the gov-

ernance approach because the government of Medellin 

must provide the conditions for citizens to access higher 

education and prepare them for the labour market, 

which is always in need of qualified workers. According 

to the preceding, SDG 3 (Health and well-being), SDG 8 

(Decent work and economic growth), and SDG 4 (Qual-

ity education) reflect the city of Medellin’s sustainable 

development priorities.

The outcomes of this study may be considered limited 

because, as the a wide range of indicators to prioritize 

increases, the analysis by paired comparisons be-

comes more complex, increasing the size of the paired 

comparisons matrix shown in Table.3. Prioritizing the 

232 indicators of the 2030 Agenda for example, would 

require a complex procedure involving a 232 x 232 

paired-comparisons matrix. To simplify the problem, we 

have used an indicator for each SDG and then prioritiz-

ing 17 indicators rather than 232.
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Conclusion 

This study contributes to reducing the deficit of investi-

gations oriented towards the prioritization of SDGs in 

slum upgrading programmes. Setting up these priori-

ties is fundamental to provide a practical tool for sus-

tainable development governance which promotes par-

ticipation. The data was obtained by analysing the SDGs 

prioritizing model based on ANP methods. The docu-

ment CONPES 3918, which sets out Colombia’s nation-

al agenda for sustainable development, was used as a 

guide for the technical approach to the relationship be-

tween national and subnational policies. The results of 

our analysis make clear that public policy priorities for 

sustainable development should be focused on health, 

well-being, decent work , economic growth, and quality 

education. Even though combining technical and par-

ticipatory approaches is a part of governance model 

adopted by the city of Medellin, the Mayor’s Office still 

needs to improve the communication with citizens and 

create ways for people to learn about sustainable de-

velopment in order to make significant progress in this 

direction. Our model for setting priorities for sustainable 

development can be used to set priorities for public pol-

icy at the subnational level in other cities. So, this study 

can be reproduced in other cities around the world by 

using the quality-of-life surveys available at each place. 

Different results are expected in the prioritization be-

cause each city has different needs and contexts (social 

and economic, political and administrative, geographic 

and environmental).

In future research, the approach to governance sug-

gested in this study should be expanded to include 

monitoring of the implemented improvement measures 

over time and the citizens on SDIs prioritization, at the 

local and national levels. 
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Talleres intensivos  
y pedagogía en transición

ChristoF gÖBel
Juan Carlos roJas arias

Abstract

Preguntarse “cuáles son los mejores métodos y teorías 

para enseñar arquitectura en las universidades” pone 

en relieve las dificultades y la “validez duradera en el 

tiempo” de un método. La experiencia docente ha de-

mostrado que los métodos utilizados con éxito en un 

momento específico pueden no serlo en otros contex-

tos. Partimos entonces del postulado que todo método 

debe adaptarse en el tiempo (cronológico y generacio-

nal) y que su pertinencia está condicionada por su ca-

pacidad de transformación a partir de la experiencia de 

la puesta a prueba.

Las nuevas condiciones de enseñanza presencial y vir-

tual, durante el Covid-19, se presentan como un nuevo 

desafió tanto para las actuales generaciones de estu-

diantes como para los docentes. Nuevos métodos hí-

bridos de enseñanza en las escuelas de arquitectura 

están en formación y experimentación.

El Taller de Proyecto como espacio de trabajo, de en-

señanza y de experimentación fue hasta finales del si-

glo XX el espacio de “transmisión” de conocimientos, 

saberes y de habilidades en la formación para la disci-

plina de la arquitectura. Un espacio que conlleva una 
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experiencia física – espacial (interacciones, mesas de 

trabajo, documentos gráficos, maquetas físicas, dibu-

jos…). A finales de la década de 1990, las herramientas 

numéricas colaborativas abrieron un espacio alternati-

vo y nuevas formas de trabajar y de enseñar arquitec-

tura. Esta posibilidad de práctica pedagógica estuvo 

concentrada inicialmente en una esfera de expertos, 

con énfasis en la experimentación. La crisis sanitaria 

obligó a las comunidades universitarias y en conse-

cuencia a las escuelas de arquitectura a explorar for-

mas de enseñar el diseño y la concepción arquitectóni-

ca, haciendo de los Talleres de Proyecto nuevos 

espacios entre lo virtual y lo presencial.

• ¿Cómo coordinar la enseñanza no presencial con la 

presencial?

• ¿De qué manera la adaptación de los métodos pe-

dagógicos como el workshop o taller intensivo parti-

cipan en la construcción de la transición pedagógi-

ca?

• ¿Cómo construir una propuesta sostenible en el 

tiempo en función de lugares, de temáticas y de ac-

tores?

Para estructurar esta reflexión y esbozar algunas pistas 

de trabajo empezamos por identificar de manera es-

quemática las ventajas y los limites de la enseñanza no 

presencial y la manera como esta puede servir para 

complementar la enseñanza presencial. Partiendo de 

lo vivido durante el periodo de la pandemia, presenta-

mos algunas modalidades pedagógicas experimenta-

das durante el confinamiento que alimentan hoy pistas 

de reflexión sobre nuevas posibilidades del trabajo y la 

puesta en marcha de una transición pedagógica, pro-

puesta que contamos aplicar en un futuro próximo.

Palabras claves: Transición, pedagogía, enseñanza de 

la arquitectura, workshop, taller intensivo, enseñanza 

no presencial.
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Introducción

La disciplina de la arquitectura está basada en 3 pila-

res:

• La práctica pedagógica (compartir conocimientos)

• La investigación (cuestionamientos, experimenta-

ción, construcción de nuevos conocimientos)

• La práctica operacional (realizaciones)

La disciplina de la arquitectura se sitúa en la interfase 

entre las dimensiones de la técnica, su inevitable asimi-

lación a las ciencias humanas y sociales, y, en fin, su 

vínculo con las disciplinas artísticas y su función crea-

dora de emociones, de sentidos y de valor cultural, se-

gún (HANROT, 2002). La arquitectura como disciplina 

está constituida entonces por un conjunto de saberes 

que pueden ser compartidos, y que son el objeto de la 

enseñanza, estos conocimientos son, a su vez, alimen-

tados y aplicados por y en la práctica, “operacional” y 

sensible, y simultáneamente, las prácticas pedagógica 

y operacional pueden ser objeto de investigación y aná-

lisis en sus dimensiones materiales e inmateriales en la 

perspectiva de generar nuevos conocimientos.

El Taller de Proyecto como espacio de trabajo, de en-
señanza y de experimentación fue hasta finales del 

siglo XX el espacio de “transmisión” de conocimientos, 

saberes y de habilidades en la formación para la disci-

plina de la arquitectura. Un espacio que conlleva una 

experiencia física – espacial (interacciones, mesas de 

trabajo, documentos gráficos, maquetas físicas, dibu-

jos, …). A finales de la década de 1990 - incluso si an-

tes existían ya exploraciones en este sentido - las he-

rramientas numéricas colaborativas abrieron un 

espacio alternativo y nuevas formas de trabajar y de 

enseñar arquitectura. Esta posibilidad de práctica pe-

dagógica estuvo concentrada inicialmente en una esfe-

ra de expertos, con énfasis en la experimentación. La 
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crisis sanitaria obligó a las comunidades universitarias y 

en consecuencia a las escuelas de arquitectura a ex-
plorar formas de enseñar el diseño y la concepción 

arquitectónica, haciendo de los talleres de proyecto 

nuevos espacios entre lo virtual y lo presencial.

Para estructurar esta reflexión y esbozar algunas pistas 

de trabajo empezamos por identificar algunas ventajas 
y límites de la enseñanza no presencial y la manera 

como esta puede servir para complementar la ense-

ñanza presencial. Partiendo de lo vivido durante el pe-

riodo de la pandemia, presentamos algunas modalida-

des pedagógicas experimentadas durante el 

confinamiento que alimentan hoy pistas de reflexión 

sobre nuevas posibilidades del trabajo y la puesta en 

marcha de una transición pedagógica, propuesta que 

contamos aplicar en un futuro próximo.

1. Ventajas y límites de la enseñanza  

no presencial

En marzo de 2020, la pandemia de Covid-19 generó 

un impacto de magnitudes excepcionales a nivel mun-

dial con repercusiones mayores en los establecimien-

tos de enseñanza superior. La pedagogía, los aportes 

teóricos, los trabajos prácticos, así como las relaciones 

entre docentes, estudiantes y personal administrativo 

fueron afectadas. Fue necesario repensar de manera 

urgente como asegurar la continuidad pedagógica y el 

funcionamiento institucional.

Los dispositivos informáticos, el espacio virtual y las 

prácticas a distancia aparecieron como un medio que 

permitió de conservar el vínculo entre las comunidades 

universitarias. 
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Si bien el proceso de adaptación a las nuevas herra-

mientas de comunicación y de practica pedagógica a 

distancia continúan su proceso de transformación y son 

objeto de debate, se pueden identificar, de manera es-

quemática, algunas ventajas y límites de esta situación 

inédita entre las cuales podríamos señalar:

Ventajas

• La enseñanza virtual permitió de conservar el lazo 

con los estudiantes en un momento de crisis debido 

al aislamiento físico impuesto y generado por el con-

finamiento,

• La situación inédita de urgencia sanitaria estimulo la 

búsqueda de alternativas de comunicación y de in-

tercambio (desafío a la innovación, invención…), uti-

lizando modalidades gestuales, verbales y textuales 

a distancia,

• A pesar de las limitaciones de desplazamientos el 

contacto con colegas internacionales se logró man-

tener y en cierta medida fue facilitado gracias a un 

“espacio virtual” compartido aun estando en sitios 

distintos (interacción en tiempo real sin importar los 

husos horarios),

• Las acciones colaborativas e interdisciplinarias fue-

ron ampliadas (facilidad de integración de expertos 

y otros críticos externos),

• Se obtuvo una economía real de tiempo dedicado a 

los desplazamientos,

• Esta reducción de desplazamientos indujo igual-

mente una reducción de poluciones ligadas a los 

medios de transporte (disminución de trayectos en 

vehículos y uso del avión),
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• Ciertas reuniones de coordinación y preparación de 

actividades lograron ser más “eficaces”, gracias a 

las limitaciones en los tiempos de conexión.

Límites

Las condiciones de confinamiento estuvieron lejos de 

ser equivalentes en términos de confort para gran parte 

de la población en general y para la comunidad acadé-

mica en particular. Entre los limites identificados de las 

practicas pedagógicas a distancia podemos señalar, 

entre otros:

• La sensación de hablar en el vació, debido a la poca 

reacción de participantes, en particular en los cursos 

magistrales,

• La falta de interactividad en algunos casos debido a 

los medios escogidos para comunicar (envío de 

capsulas video y/o de documentos a consultar),

• La pérdida de lo táctil y la noción de contacto (senti-

dos de la vista y del oído privilegiados),

• La falta de (o)casionalidad / casualidad que limita el 

potencial creativo ligado a los encuentros y a la es-

pontaneidad,

• El tiempo pasado frente a la pantalla que genera un 

aumento de la fatiga ocular y mental

• La pasividad física y sus repercusiones de sedenta-

rismo.

Estas listas rápidas y esquemáticas nos permiten ver 

como, incluso si lo vivido durante el confinamiento y la 

crisis sanitaria esta lejos de ser una experiencia positi-

va, ciertos aspectos de lo experimentado permiten 
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abrir la reflexión sobre las practicas pedagógicas ac-

tuales y sus posibles evoluciones, sobre el uso de he-

rramientas de comunicación virtual y sobre la percep-

ción de los distintos actores de las comunidades 

universitarias frente a este nuevo contexto. 

2. Experiencias

En este punto presentamos parte de las experiencias 

puestas en práctica durante el periodo de enseñanza 

no presencial. Cada una de las etapas listadas a conti-

nuación corresponde a procesos aplicados en Talleres 

de Proyecto del semestre 10 en 2020 y del semestre 5 

en 2021. Cada etapa podrá ser detallada especifican-

do los diferentes momentos de confinamiento. El pri-

mero, al inicio de la pandemia, cargado de incertidum-

bre y urgencia, mientras que el segundo permitió de 

movilizar la experiencia adquirida en el episodio prece-

dente. Nos referimos aquí principalmente a la experien-

cia  del Taller de proyecto S10D-PFE 2019 – 2020. 

El semestre 10 esta consagrado a la elaboración del 

Proyecto de Final de Estudios  (PFE)   que es el trabajo 

de graduación y corresponde al segundo semestre del 

año académico que se extiende desde finales de enero 

hasta mediados de julio. 

En marzo 2020, se habían realizado para este taller la 

visita a la comuna de trabajo y se había concluido la 

fase de análisis de sitio. Desde inicio de mes se prepa-

raba entonces la fase de esquema básico cuando el 

confinamiento se impuso.

Tratamos de describir de manera resumida el proceso 

seguido durante este periodo.
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Pedagogía - Proceso sintético

– Frente a la sorpresa de la situación inédita, la pro-

puesta inicial consistió a continuar el trabajo y los in-

tercambios utilizando los medios de comunicación 

disponibles y practicados hasta ese momento 

(correo electrónico y comunicación telefónica).

En esta primera etapa los estudiantes enviaron, la 

víspera del día de taller y vía correo electrónico, sus 

documentos gráficos en formato .pdf, con el avance 

de los proyectos. Los docentes revisábamos los do-

cumentos antes del intercambio telefónico estable-

cido según una agenda horaria limitada.

El dispositivo permitió en un primer momento inter-

cambiar sobre el estado anímico de los estudiantes, 

tener una idea general sobre las condiciones de tra-

bajo y comentar globalmente los documentos gráfi-

cos, sin visualizarlos conjuntamente, pero cada in-

terlocutor frente a su pantalla. Esto obligó a explicar 

con palabras ciertas partes del proyecto, tanto para 

describirlo materialmente como para explicar las 

razones de ciertas posturas de concepción.

A pesar de que los estudiantes cumplieron y se 

adaptaron globalmente a esta primera tarea, el 

ejercicio mostró rápidamente sus límites en térmi-

nos de comunicación y en las dificultades genera-

das para explicar ciertos aspectos de los proyectos, 

en particular algunas intenciones de diseño, la rela-

ción entre ciertos espacios y ciertas “posturas” ur-

banas que hubiesen sido quizás más fácilmente 

explícitas con el trazo de un lápiz sobre un papel.

La necesidad de compartir simultáneamente la 

imagen comentada se enfatizó. El tiempo pasado 

con cada estudiante fue percibido como insuficiente 

(1h20, 40 minutos aproximadamente con cada 
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docente), y al final del día los docentes habíamos 

pasado más de ocho horas al teléfono, con la sen-

sación ambigua de haber mantenido el contacto, 

pero una cierta frustración por la calidad de los in-

tercambios.

Es necesario mencionar aquí que los medios físicos 

utilizados para el trabajo y las comunicaciones du-

rante todo el confinamiento (espacios de trabajo, 

teléfono, ordenador, acceso a Internet) estuvieron a 

cargo de cada persona. Esto puso en evidencia 

desigualdades y dificultades en la disponibilidad de 

ciertos equipos, en las condiciones de los espacios 

de trabajo, en la calidad de conexiones Internet e 

indujo, al menos para uno de los estudiantes, una 

ruptura en la continuidad del taller, a pesar de las 

ayudas desplegadas por la institución para intentar 

mitigar la dificultad.

– La segunda etapa, en espera de que la institución 

pudiese obtener licencias y herramientas de video 

conferencia, fue el uso de la red de comunicaciones 

francesa Renater (REseau NAtional de Télécommu-

nications pour la technologie, l’Enseignement et la 

Recherche). Si bien la comunicación video fue posi-

ble, así como el intercambio de ciertos documentos, 

el sistema fue rápidamente saturado pues no esta-

ba previsto para mantener un flujo de conexiones 

tan intenso (número de participantes limitado, proto-

colo de conexión dispendioso). Los problemas téc-

nicos se multiplicaron, desalentando el uso de esta 

herramienta.

– La tercera etapa fue la que permitió una cierta esta-

bilidad en la crítica y las correcciones del taller, gra-

cias a la videoconferencia vía la aplicación Zoom. 

Los estudiantes continuaban enviando, la víspera 

del día de taller y vía correo electrónico, sus docu-

mentos en formato .pdf, con el avance de los 
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proyectos. Esto permitía a los docentes de conocer 

con anticipación los proyectos y preparar los co-

mentarios.

El protocolo establecido definió un tiempo limitado 

de intercambio con cada estudiante, el uso de he-

rramientas gráficas disponibles en la aplicación per-

mitía una cierta interacción sobre los documentos 

presentados en pantalla compartida. En comple-

mento a esta modalidad de correcciones, una resti-

tución escrita de comentarios era enviada a cada 

estudiante al final del día para guardar la huella de 

las críticas y permitirle, por un lado, en el momento 

de la videoconferencia de concentrase en el inter-

cambio con los docentes sin la obligación de tomar 

notas y por otro lado en volver pausadamente a los 

comentarios durante la semana.

– En medio de la modalidad de correcciones vía la 

aplicación Zoom, fue experimentada la utilización de 

una tableta gráfica (Repaper iskn). Si bien esta her-

ramienta permitía intercambios de mejor calidad 

gráfica y de mejor precisión que las herramientas de 

la aplicación Zoom, el tiempo de reacción y la 

necesidad de incluir una aplicación suplementaria 

complicaba los momentos de intercambio. La op-

ción fue dejada de lado.

– Momentos de intercambio informal y de conviven-

cia. Después de varias semanas de uso de la video-

conferencia de manera intensiva y sólo para las cor-

recciones, propusimos reservar un momento al final 

del día para intercambiar sobre intereses person-

ales. La propuesta consistía en escoger un minuto 

de música para compartir con el grupo. Fue un mo-

mento interesante que permitió intercambios lúdicos 

y que al final algunos hubiesen prolongado con mu-

cho gusto.
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– Para las evaluaciones intermedias la presentación 

de planchas y posters impresos en formatos con-

vencionales y escalas graficas se transformó en pre-

sentaciones digitales vía diaporamas. Para encuad-

rar y definir los documentos y los contenidos a 

presentar se establecieron protocolos de informa-

ciones a aportar y un numero limitado de diapositi-

vas. Igualmente, para mantener el trabajo manual 

sobre la materia se propuso la elaboración opcional 

de maquetas de síntesis, hechas con materiales de 

recuperación fácilmente accesibles y disponibles en 

en lugar de habitación de cada estudiante. La pre-

sentación se hizo manipulando la maqueta delante 

de la webcam y con ayuda de imágenes y/o foto-

grafiás.

– El jurado final, realizado igualmente a distancia, per-

mitió la participación de docentes de otras universi-

dades y a pesar de las difíciles condiciones de tra-

bajo la mayoría de los estudiantes conservaron una 

dinámica y una implicación que permitió resultados 

de calidad. El procedimiento para cada proyecto 

consistió en la presentación y explicación de un dia-

porama de 15 a 20 minutos por parte del estudian-

te, seguido de 20 minutos de comentarios por parte 

de los miembros del jurado. Se privilegio el tiempo 

de intervención  de los invitados exteriores y los do-

centes que habíamos seguido los trabajos intervini-

mos puntualmente para aclarar puntos específicos. 

– Comentarios y retorno de experiencia por parte de 

los estudiantes. Al final del semestre se pidió expre-

samente a los estudiantes redactar un texto breve 

para dar su opinión y sentimiento sobre lo vivido. El 

resultado mostró, por una parte, un sentimiento de 

gratitud frente al acompañamiento, y por otra parte, 

las dificultades de comunicación y la angustia gene-

rada por el aislamiento y la ausencia de trabajo 

colectivo en el espacio del taller. Un punto intere-
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sante a destacar fue la referencia hecha por una es-

tudiante sobre el hecho que las pantallas amplifican 

los gestos y las expresiones faciales de los docentes 

(movimiento de las cejas, la postura de las manos 

en el rostro, los movimientos de la cabeza que de-

notan afirmación o negación, entre otros), y esto 

generaba un sentimiento de duda o de seguridad en 

los estudiantes.

La enseñanza a distancia experimentada en este 

tiempo de pandemia deja experiencias contrasta-

das y nos muestra como lo virtual es vivido como 

“una experiencia subjetiva, sostenida por una tec-

nología”. La enseñanza de la arquitectura está per-

manentemente llamada a poner a prueba su capa-

cidad de adaptación y a integrar nuevas realidades 

abriendo modalidades pedagógicas que utilizan las 

evoluciones técnicas y al mismo tiempo se apoyan 

en las particularidades del espacio de trabajo del 

taller, sus dimensiones colectivas y colaborativas 

para imaginar una transición pedagógica indispen-

sable a las realidades actuales. Las nuevas practi-

cas pedagógicas invitan a la experimentación y a la 

búsqueda de soluciones en un momento en el que 

la transición ecológica interroga con urgencia la 

manera de formar profesionales responsables de la 

construcción de edificios y de ciudades capaces de 

responder a la alterada realidad climática y ambien-

tal y a los desafíos sociales y culturales que están en 

marcha.

Los talleres intensivos o workshops, que tratan si-

tuaciones particulares, facilitando la integración de 

temáticas diversas, la hibridación de practicas y de 

actividades y de maneras múltiples de abordarlas, 

se presentan como espacios pedagógicos integra-

tivos y en este sentido como pistas a explorar.
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3. Propuesta workshop 2023

En referencia al centenario de la Bauhaus, la Comisión 

Europea lanzó la iniciativa “New European Bauhaus” 

con el propósito de “construir modos de vida inclusivos, 

estéticos y más sostenibles”. Esta es una oportunidad 

para revisar no solamente los modelos de enseñanza y 

de aprendizaje de la concepción, sino también la prác-

tica profesional de la concepción en tiempos de transi-

ción mundial.

En este sentido, las ciudades, tanto del Norte como del 

Sur, están atravesando o tendrán que afrontar un gran 

número de transiciones, demográficas, digitales, ali-

mentarias, energéticas, etc. Las ciudades se presentan 

como una solución necesaria para albergar a miles de 

millones de seres humanos en el mundo. La calidad de 

nuestra existencia en la tierra depende de una transi-

ción exitosa.

Hay un consenso ampliamente compartido de la cre-

ciente importancia de las ciudades a nivel planetario. 

Estimaciones serias pronostican un planeta claramente 

urbanizado para el 2030, con cinco mil millones de per-

sonas viviendo en ciudades, lo que representará el 60 

% de la población total. Si las tendencias siguen como 

las últimas décadas, se espera que para el 2030 la su-

perficie urbana se incremente en 1.2 millones de km², 

lo que representa triplicar la superficie urbana estimada 

para el 2000 (SETO, GÜNERALP y HUTYRA, 2012), au-

nado a esto, escenarios proyectan que éstas serán 

acompañadas con una disminución de densidad urba-

na (GÜNERALP et al., 2017).

Esta expansión de la superficie de las ciudades es he-

terogénea y desigual entre regiones y países, y a me-

nos que las tendencias cambien, representará un gran 

consumo de recursos de materia y energía. En este 

sentido, es probable que gran parte de la expansión 
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pronosticada ocurra en el Este de China, mientras que 

en distintas partes del mundo como en México algunas 

regiones tienen alta probabilidad de expansión urbana 

en ubicaciones específicas y otras tienen grandes 

áreas de baja probabilidad de crecimiento urbano. Las 

consecuencias socio-ecológicas de este proceso de 

urbanización, que algunos autores han designado 

como la “segunda oleada de la urbanización planeta-

ria”, está siendo estudiada desde numerosas perspec-

tivas y métodos.

El caso de México es particularmente interesante por 

presentar características muy heterogéneas y desigua-

les, muy a menudo al interior de las mismas ciudades 

(GONZÁLEZ ARELLANO, 2011). Si bien para México la 

transición demográfica se estabiliza en términos de in-

dividuos, el número de hogares seguirá creciendo es-

pecialmente en las ciudades. Esto intensificará el ya 

existente déficit de vivienda y de infraestructura urbana, 

lo que sugiere que la expansión de las ciudades segui-

rá de manera semejante a los patrones de las últimas 

décadas (RUV, 2019).

Este problema no es nuevo y seguirá preocupando a la 

academia, la política pública y la sociedad. Hay sufi-

cientes pruebas que se han acumulado en las últimas 

décadas que nos muestran que estamos entrando en 

una nueva era, aunque se manifieste de forma diferen-

te en distintos contextos sociales y territoriales. Algunas 

de estas señales son las transformaciones aceleradas 

en ámbitos tan diversos como la energía, el clima, la 

demografía, la alimentación, etc.

Por todo lo anterior, el espacio pedagógico de los talle-

res de la Bauhaus puede ser analizado en el lazo que 

mantienen con el método pedagógico, interpretando el 

workshop/ taller intensivo como un espacio y dispositivo 

de integración de diferentes temas relacionadas con la 

enseñanza de la arquitectura. En el sentido amplio, el 
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taller intensivo se puede definir como “… un trabajo en 

grupo que se realiza en un tiempo breve, en un lugar 

específico y para un proyecto común”. Así, pues, pro-

ponemos explorar el rol del espacio de trabajo como 

motor y catalizador del proceso de aprendizaje. De 

esta manera, las oportunidades de traducción y de ac-

tualización del concepto innovador serán evaluadas, 

estudiando como los espacios pedagógicos de hoy 

pueden crear nuevos desafíos sociales y pedagógicos 

en el espíritu del “New European Bauhaus”.

En este marco, la Escuela Nacional Superior de Arqui-

tectura (ENSA) de Toulouse y la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) de la Ciudad de México proponen 

organizar un workshop internacional de modalidad hí-

brida (presencial y no presencial), basándose en las 

experiencias vividas. El tema será la transición ecológi-

ca en la práctica pedagógica de las escuelas de arqui-

tectura, ya que el uso intensivo de recursos naturales 

asociado a la urbanización, su vínculo con los modos 

de vida y su impacto ecológico requieren nuevas pro-

puestas teóricas y prácticas orientadas a soluciones 

entre desarrollo y ecología. Este taller intensivo previsto 

en México a mediados de 2023 y dirigido a estudiantes, 

expertos practicantes y a los responsables de la arqui-

tectura, del urbanismo y del diseño, tiene como objetivo 

promover la interdisciplinariedad y la internacionaliza-

ción de las prácticas pedagógicas innovadoras.

El taller reposa sobre la constatación que vivimos ac-

tualmente una fase de transiciones múltiples que impli-

can fuertes incertidumbres, mutaciones de modos de 

vida, cambios de valores y de prácticas, así como con-

troversias y conflictos fundados en la divergencia de 

posiciones. En consecuencia, el workshop propone tra-

bajar sobre la problemática específica de la pedagogía 

en arquitectura, para provocar una reflexión crítica so-

bre la formación de los futuros profesionales de la pro-

ducción del entorno construido.
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En este sentido la red ENSA ECO, que reúne desde 

2017, docentes de las 20 escuelas de arquitectura 

francesas interesados en la enseñanza de la transición 

ecológica en las escuelas de arquitectura, es una 

muestra de esta dinámica que propone, entre otros en-

foques :  construir procesos pedagógicos colaborativos 

e interdisciplinarios, abordar el proyecto como un eco-

sistema y hacer realidad la transición ecológica a través 

la experimentación y la investigación. 

Conclusiones parciales

¿Qué queda?

Lo virtual es definido como “la existencia de un senti-

miento de presencia”, existencia aparente y no real. 

Según varios autores (TISSERON, entre otros), las tec-

nologías de lo virtual generan informaciones y posibili-

dades de intercambios frente a los cuales la pasividad 

puede ser fuente de angustia y malestar. Las tecnolo-

gías de lo virtual son, en cierta forma, una experiencia 
de ficción con poderes de ilusión disociados, fuente 

de malentendidos y confusión. 

Algunos expertos consideran que existe una gradación 

de “sentimientos de presencia” más o menos marcada 

según la tecnología utilizada. La inmersión virtual a dis-

tancia por intermedio de una pantalla “exteroreceptiva” 

es diferente al casco de realidad virtual “propioceptiva”. 

La experiencia de lo virtual es esencialmente una expe-

riencia propia a cada uno. 

Se podría entonces afirmar, conscientes de la simplifi-

cación que esto implica, que la experiencia de ense-

ñanza a distancia debida a la crisis sanitaria pone en 

evidencia tres tendencias fácilmente identificables se-

gún los actores: 
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1. Los “anti-Zoom”, que ven en esta modalidad una 

barrera en todos los sentidos (pedagógica, profe-

sional, técnica), y principalmente el riesgo de la de-

shumanización. 

2. Los “pro-Zoom”, para quienes la opción de estar a 

distancia aporta, por un lado, un sentimiento de se-

guridad, y por otro lado, es una alternativa a los 

desplazamientos y una posibilidad de disponer de 

condiciones de trabajo confortables. En esta per-

spectiva las maquinas parecen estar al servicio de la 

creación de lazos.

3. La hibridación de sistemas que es una manera de 

obtener los beneficios de las herramientas técnicas 

para ciertas actividades, sin perder por tanto lo ir-

reemplazable de la interacción humana para otras 

actividades. ¿Cómo pasar de espectadores pasivos 

a actores comprometidos en una co-construcción 
de significaciones? a un virtual sensible, protector y 

respetuoso ?

En resumen, aunque indudablemente la instrumenta-

ción virtual se presenta como una herramienta útil en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura, 

también podríamos concluir que el espacio universita-
rio es mucho más que un soporte físico, ya que las 

actividades propuestas y desarrolladas en los recintos 

universitarios sobrepasan la sola esfera académica y el 

enriquecimiento intelectual pasa también por las múlti-

ples actividades, los encuentros y las iniciativas que se 

generan y se construyen en la interacción directa de las 

personas.

Para terminar nuestra contribución quisiéramos citar a 

Jacques DERRIDA, quien en el número especial del 

“Magazine littéraire” de abril de 2004 (citado por DU-

PLAT, 2004), nos decía, como una manera de afrontar 

los desafíos y las dificultades y como una invitación a 
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asumir responsabilidades frente a la incertidumbre: 

“Para hacer algo, hay que hacer más de lo que pue-
des hacer. Para decidir, hay que pasar por la imposi-
bilidad de la decisión” (traducción al castellano de 

JCRA).
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Mujeres: creación y crítica 
del urbanismo moderno

rosana Castañón

Abstract 

This paper tries to dive into the fact that Modern Archi-

tecture and Feminism were born at the same time. It 

begins by explaining how along Modernity supposedly 

feminine attributes were thought as the way to achieve 

a better society. With the impact that the Industrial Rev-

olution had they were the key concepts on which Mod-

ern Architecture was founded. It had two main utopias, 

Radiant City by Le Corbusier and Broadacre City by 

Frank Lloyd Wright. Like every model that is put into re-

ality, they both degenerated in urban renewal and sub-

urbia. Two women, who were neither architects, nor 

planners denounced it. Betty Friedan, a feminist, ex-

plains how Suburbia kept as prisoners all the women in 

her book The Feminine Mystique (1963). Jane Jacobs, 

a journalist, fought against the destruction of popular 

neighborhoods by urban renewal in The Death and Life 

of Great American Cities (1961).

Keywords: Modern Architecture, feminism, suburbia, 

urban renewal
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El Movimiento Sufragista fue coetáneo del nacimiento 

de la arquitectura moderna. Marx también analizó la 

explotación de las mujeres en su obra. ¿Es una casua-

lidad el paralelismo del feminismo y el nacimiento de 

las ideas que conformaron en el siglo XX? ¿La partici-

pación de las mujeres en la vida pública tuvo una in-

fluencia en las nuevas teorías que cambiaban el mun-

do?

La arquitectura es la expresión material de las ideas de 

cada tiempo. Hasta la modernidad, toda la arquitectura 

estaba dedicada a los dioses, los muertos y, a veces, a 

los reyes. El gótico fue la expresión máxima de la arqui-

tectura dedicada a Dios, todo estaba inspirado en él. 

Aunque con el Renacimiento volvió el interés por lo hu-

mano, que había prevalecido en la Antigüedad, y que 

se había perdido en toda la Edad Media, fue solo en la 

Ilustración que Étienne-Louis Boullée (1728-1799) dise-

ñó el Cenotafio a Newton en 1784. René Descartes 

(1596-1650) había acabado con cualquier axioma ex-

terno que él no pudiera comprobar empíricamente. Co-
gito, ergo sum, o sea, Pienso, luego existo, fue su lema. 

El pensamiento era la prueba del ser en el Discurso del 
método (1637). La modernidad fue un movimiento co-

pernicano en el pensamiento, de Dios a los hombres, y 

de los hombres a la humanidad entera. Boullée ideó un 

monumento a una persona que no era de la realeza, 

tampoco era un santo, era un científico. Isaac Newton 

(1642-1727) utilizaba su intelecto para conocer la natu-

raleza. La esfera es, desde esa perspectiva, el sólido 

más perfecto, sin defectos, sin puntas ni aristas. Tam-

bién es la forma más racional, ya que cada punto tiene 

la misma distancia hasta su centro, y es la forma que 

tiene nuestro planeta. Esta forma es causa y conse-

cuencia de la fuerza de la gravedad, que el mismo 

Newton descubrió.

Adam Smith (1723-1790) fue el fundador del ca pi-

talismo. Esta fue la respuesta de la economía para 
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librarse del sistema feudal regido por Dios. Smith fue el 

primer hombre que defendió los valores tradicional-

mente femeninos como son: simpatía, empatía, ama-

bilidad, respetabilidad, mérito, justicia, beneficencia, 

remordimiento, moralidad, virtud, prudencia, benevo-

lencia. En cambio, describió como indeseables para la 

sociedad valores ligados a lo masculino como: egoís-

mo, demérito y lo licencioso. Esta era la base para su 

sistema económico en La teoría de los sentimientos mo-
rales o, un Ensayo hacia el análisis de los principios por 
los que los hombres naturalmente juzgan lo concernien-
te a la conducta y el carácter, primero de sus vecinos, y 
luego de sí mismos (1759). De otra manera, como se 

ha visto después, el capitalismo desemboca en egoís-

mo, acumulación y violencia. El título del capítulo 1 de 

la sección 1 de la parte 2 es “Cualquier cosa que pare-

ce apropiada debe ser apropiadamente agradecida, 

de la misma manera que cualquier cosa que parezca 

digna de resentimiento, debe merecer un castigo”. Su 

contenido era muy diferente a otros libros que conte-

nían violencia, individualismo y egoísmo como forma 

de conservar el poder como en El príncipe (1513) de 

Maquiavelo (1469-1527) o en el Leviatan (1651) de Tho-

mas Hobbes (1588-1679), en el que sin gobierno, el 

estado natural de los hombres es la guerra de todos 

contra todos. Se podría argumentar que estos prede-

cesores eran realistas de la condición humana en la 

que sólo veían atributos tradicionalmente masculinos, y 

que Smith era un utópico que deseaba una sociedad 

regulada por los valores tradicionalmente vinculados a 

lo femenino, los valores de los cuidados. 

En aquel tiempo las mujeres sólo podían aspirar a de-

nunciar su desigualdad, como lo hizo la mexicana Sor 

Juana Inés de la Cruz (1648-1695) con su ”Hombres 

necios que acusáis…” o Mary Wollstonecraft (1759-

1797) que en 1792 escribió Reivindicación de los dere-
chos de la mujer: restringido a temas políticos y morales. 
Ya veía a las mujeres como seres libres y políticos. Fue 
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coherente con sus ideas. Su hija, Mary Shelley (1797-

1851), se convirtió en la famosa autora de Frankestein 
(1818). Un siglo después de Smith, John Stuart Mill 

(1806-1873) también hace un alegato en favor de los 

derechos femeninos en La esclavitud de las mujeres 
(1969). Es natural, ya que desde la racionalidad sólo se 

puede llegar a la conclusión de que las mujeres que 

suman la mitad de las capacidades humanas no gozan 

de la mitad de los derechos, por lo que pedía la igual-

dad entre los sexos. El libro con el que funda el libera-

lismo se llama Sobre la libertad (1859). Este sistema era 

una evolución del utilitarismo de Jeremy Bentham 

(1748-1832), al que conocía desde niño. El utilitarismo 

es un sistema ético que se basa en que se ha de hacer 

lo que cause más felicidad a más personas. Bentham 

llegó a la conclusión de que los cuidados de los débiles 

eran indispensables para el buen funcionamiento de la 

sociedad. Otra vez se defendían los valores llamados 

femeninos de los cuidados para una utopía. Para ello 

hizo un invento arquitectónico, el Panóptico, que servía 

para economizar los esfuerzos de los cuidadores, en 

un hospital, un hospicio o una cárcel. Bentham ofrecía 

su invento a los gobiernos del mundo, y todos los que 

se interesaron solo lo hicieron por su utilidad peniten-

ciaria.

En 1948 Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), que había 

sido excluida junto con otras mujeres de la Convención 
mundial contra la esclavitud en Londres en 1840. lideró 

la Convención de Seneca Falls, en Nueva York. La De-
claración de sentimientos (1848) allí redactada pedía 

igualar los derechos de las mujeres a los de los hom-

bres en todos los ámbitos de la vida, ya que han sido 

creados iguales. Entre otras cosas, pedía el voto de las 

mujeres, impulsando el movimiento sufragista. También 

apareció en 1948 el Manifiesto Comunista que defendía 

los derechos de los trabajadores que la revolución in-

dustrial había esclavizado. Es una muestra palpable de 

la magnitud que había adquirido la industria que tres 
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años después se inventaba la arquitectura industrial, 

Joseph Paxton (1803-1865) creaba el Palacio de Cristal 
en 1851. El Príncipe Alberto, Henry Cole, y otros miem-

bros de la Real Sociedad para el impulso de las artes, las 
manufacturas y el comercio idearon la primera Exposi-
ción Universal, la gran exhibición de los productos de la 

industria de todas las naciones, cuyo objetivo era ense-

ñar la gran cantidad de productos manufacturados que 

ya se producían en las fábricas. Esperaban que los pro-

ductores también mejoraran así la calidad de sus pro-

ductos. No es ningún secreto que muchos de los que 

trabajaban en las fábricas eran mujeres y niños. Ellas 

eran útiles como mano de obra barata, sin embargo, 

eran excluidas de las decisiones sociales. 

William Morris (1834-1896) fue el primero que se mani-

festó en contra de la Primera Revolución Industrial, pro-

puso volver a la artesanía creando el movimiento Arte y 

Artesanía (Arts&Crafts). Se elevaba así el rango de los 

trabajos manuales, muchos de los cuales eran típica-

mente femeninos. No en vano la Revolución Industrial 

empezó con dos inventos: la máquina de vapor que 

Thomas Newcomen (1664-1729) inventó en 171, y que 

James Watt (1736-1819) mejoró en 1776, y la Hiladora 

Jenny que en 1765 creó James Hargreaves (1720-

1778). La máquina de vapor sustituía la fuerza humana 

o animal, y la hiladora, sustituía las ruecas. Las ruecas, 

ruedas de hilado en inglés eran una herramienta utiliza-

da sólo por mujeres, y la traducción de su nombre, 

spinning jenny, sería la rotatoria Juanita (o Genovevita). 

En inglés spin significa tanto hilado como rotación. Lo 

curioso es que la evolución de la Spinning Jenny, la 

spinning mule (mula giratoria) inventada en 1775 por 

Samuel Crompton (1753-1827) es llamada mule-jenny 

(Juanita la mula) (Gencat, 2022) por ejemplo en el Mu-

seo de la Fábrica de lana en Vielha. Así se ve como a 

las primeras que la Revolución Industrial quitó su traba-

jo fue a las mujeres, y de ellas tomó esta máquina el 

nombre.
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El ideal de William Morris era la Edad Media, que con-

trariamente a lo generalmente aceptado fue un tiempo 

de relativa igualdad entre los sexos y de libertad en ge-

neral. La compañía Morris, Marshall, Faulkner & Co. fun-

dada en 1861, se oponía a todo lo que la exposición de 

1851 representaba: la producción en serie, la desigual-

dad de supervisores y operarios, la separación de la 

vida y el trabajo. La Red House para William Morris fruto 

de su colaboración con Philip Webb (1831-1915), huye 

de la simetría y la grandiosidad de lo institucional, y lo 

jerárquico, su material es humilde y manual, el ladrillo. 

Hubo otra respuesta a la ciudad que estaba creando la 

industrialización de las ciudades. Dentro del socialismo 

utópico, Charles Fourier (1772-1837) imaginó una so-

ciedad igualitaria entre hombres y mujeres. Proponía 

una comunidad en la que se representaban las 12 pa-

siones que generaban 810 caracteres diferentes, que 

habiéndolas femeninas y masculinas, fijaba en 1620 el 

número de habitantes ideal. Había paridad entre los se-

xos, y todos colaboraban en todos los trabajos necesa-

rios para la subsistencia. También hizo un invento ar-

quitectónico: la megaestructura. Todas las funciones 

están integradas en el mismo gran edificio para mejo-

rar el confort de los habitantes. Para evitar la doble jor-

nada femenina, o su separación de la comunidad por 

el trabajo reproductivo, los pequeños departamentos 

no tenían cocina. Había una sola gran cocina y un gran 

comedor para la integración de todos. Los niños y ni-

ñas, sin excepción, se educaban juntos en la escuela 

del falansterio. 

Al final, las mujeres consiguieron el derecho al voto con 

el fin de la Primera Guerra Mundial, en Reino Unido con 

el Acta de Representación del Pueblo en 1918 y en Es-

tados Unidos de América con la 19ª Enmienda a la 
Constitución de los Estados Unidos: El derecho al voto 
de las mujeres en 1920. Cuando las mujeres logran su 

participación en la vida pública, los temas que antes 
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eran solamente femeninos se convierten en las preocu-

paciones máximas para los nuevos arquitectos y urba-

nistas.

El nacimiento de la arquitectura moderna coincide en el 

tiempo con este acontecimiento. En la exposición que 

la Werkbund hizo en Colonia en 1914, Bruno Taut hizo 

el Pabellón de Cristal que era un manifiesto material de 

su arquitectura de cristal de inspiración expresionista, 

pero no tenía una función definida. Walter Gropius y 

Adolf Meyer construyeron una fábrica experimental que 

venía precedida por la Fábrica Fagus de ambos. Esta 

exposición tuvo que terminar antes de tiempo por el 

inicio de la guerra, y después de ella todo había cam-

biado mucho. La siguiente exposición de la Werkbund 

en 1927fue en Stuttgart. En ella, todos los edificios eran 

de viviendas, unifamiliares, o multifamiliares. Quedó 

como un barrio más en la ciudad. 

La exposición internacional Arquitectura Moderna que 

Alfred H. Barr y Philip Johnson hicieron en el MoMA de 

Nueva York en 1932 fue su presentación al mundo. Se-

gún su catálogo, datan su nacimiento con el libro de Le 

Corbusier Hacia una arquitectura, de 1923, y la Casa 

Schröder, que aparece como “Casa en Utrecht” que 

Gerrit Rietveld construyó en 1924. Aunque el mismo 

Johnson, pero con Henry-Russell Hitchcock, lo fechaba 

A) Ciudad radiante - Esquema - 
Los tres establecimientos huma-
nos (1945), Le Corbusier (p. 26 Ed. 
Poseidón, 1981). 

B) Broadacre City – Vista del centro 
cívico con su parque y granjas de un 
acre a la derecha - When democra-
cy builds, Frank Lloyd Wright (Inserto 
de imágenes, University of Chicago 
Press, 1945).

A B
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en 1922, en su libro The International Style. Architecture 
Since 1922. Este es el primer título de la bibliografía ge-

neral en la página 28 del catálogo de la exposición. 

Walter Gropius (1883-1969) fundó la Bauhaus en Wei-

mar en 1919. Se tomará el catálogo de la exposición 

como guía de este movimiento, y por sus importantes 

autores: Alfred H. Barr, Philip Johnson, Henry-Rusell 

Hitchcock, y Lewis Mumford.

La aproximación del catálogo es sobre todo estética, 

no en balde el MoMA es un museo. Así describe las 

características estéticas de la arquitectura moderna: 1. 

Pensada en términos de volumen y no de masa y soli-

dez construyendo paredes finas y sin molduras. 2. Re-

gularidad utilizando la repetición horizontal y vertical-

mente. 3. Asimetría flexible en contra de la simetría y 

triple división vertical clásicas. 4. Un principio compre-

hensivo, que positivamente es el uso técnicamente 

perfecto de los materiales, y negativamente, la elimina-

ción del ornamento y los patrones artificiales (Barr en 

MoMA, 1932, pp. 14-15).

Arquitectura popular

los grandes proyectos de la primera modernidad, cons-

truidos o ideales, no son para las élites, sino que buscan 

mejorar la vida de las mayorías “El más apremiante en-

tre los problemas arquitectónicos era el de la vivienda 

para personas con bajos ingresos (…) la economía, la 

adaptabilidad y la belleza del Estilo Internacional que-

dan demostrados …” (Barr en MoMA, 1932, p. 17) en 

los proyectos de la exposición. La mayor virtud de De J. 

J. P. Oud según Philip Johnson era su forma de “hacer 

arquitectura distinguida con construcción barata.” (Jo-

hnson en MoMA, 1932, p. 117) No hay más que decir 

que el Segundo Congreso del CIAM, ya que el primero 

fue el de su fundación, tuvo lugar en Frankfurt am Main 

en 1929, y estuvo dedicado a la Vivienda Mínima. 



211A R Q U I T E C T O N I C S

DOSSIER

Lewis Mumford firma la sección dedicada a la vivienda 

en este catálogo. Para él “La construcción de viviendas 

es el mayor trabajo arquitectónico de cualquier civiliza-

ción. En los últimos cien años las condiciones de nues-

tra vida se han transformado por completo; pero sólo 

es en la última generación que hemos empezado a 

concebir un nuevo ambiente doméstico que utilice 

nuestros avances técnicos y científicos para el beneficio 

de la vida humana. El establecimiento de una nueva 

base para la vivienda ha sido, desde 1914, uno de los 

mayores logros de la arquitectura moderna. (…) Mucha 

de la vivienda construida desde la revolución industrial 

era antihigiénica, ineficiente, fea e inadecuada hasta 

para los estándares de las generaciones que las hicie-

ron. (…) La máquina nos ha dotado de nuevos poderes 

y ha creado nuevas necesidades (…) para hacerlas 

asequibles, no para una minoría afortunada, sino para 

toda la población, se debe enfrentar todo el problema 

de la vivienda desde cero e inventar métodos audaces 

y diseños apropiados para nuestras necesidades rea-

les” (Mumford en MoMA, 1932, pp. 178-179).

Arquitectura impersonal

mumford continúa diciendo que “La nueva casa tiene 

un perfil fuerte: no puede, en nuestro tiempo, represen-

tar los débiles deseos y las ambiciones imitativas del 

habitante o del arquitecto; no puede, por lo tanto, ser 

pintoresca o accidentalmente hermosa, como una casi-

ta inglesa con techo de paja. Las virtudes de nuestro 

presente son virtudes diferentes: valoramos los resulta-

dos positivos de la ciencia, el pensamiento disciplinado, 

la organización coherente, la organización colectiva, y 

esa impersonalidad alegre que es uno de los más altos 

frutos del desarrollo personal. Para nosotros que desea-

mos disfrutar de los múltiples beneficios de vivir en co-

munidades, lo accidental significa caos” (Mumford en 

MoMA, 1932, pp. 179-180).
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Hitchcock lo corrobora cuando dice que “particular-

mente en el ámbito de la vivienda, debe ser impersonal 

hasta el anonimato” (Hitchcock en MoMA, 1932, p. 77). 

Esta cualidad era propia de lo industrializado. Por in-

creíble que parezca, ya que su influencia no se concre-

tó hasta los años sesenta, Johnson y Hitchcock men-

cionan a Buckminster Fuller, que con su Dymaxion 

House “a interesado al público general con su aproxi-

mación radical al problema de la vivienda” (Johnson y 

Hitchcock en MoMA, 1932, pp. 22-23).

Arquitectura económica

El problema en Estados Unidos era que la vivienda se 

había convertido en un bien de lujo, según el Comité de 
Operaciones de Gran Escala en la Conferencia del Pre-
sidente sobre la Construcción y la Propiedad del Hogar, 
que tuvo lugar en Washington en 1931(Mumford en 

MoMA, 1932, p. 181). “Los métodos comerciales que 

han provisto de nuevas viviendas para grupos de bajos 

ingresos, lo han hecho bajando los estándares” 

(Mumford en MoMA, 1932, p. 182). En cambio, “Euro-

pa, que ha sido consciente de sus deficiencias en vi-

viendas desde los 1860s, ha afrontado esta situación. 

(…) cientos de Siedlungen o comunidades, y millones 

de casas bellas, sólidas y bien planeadas han sido 

construidas” (Mumford en MoMA, 1932, pp. 182-183).

Arquitectura sana

En la Época Moderna se dio una paulatina separación de 

los papeles que cada sexo tenía en la sociedad. Los 

hombres eran la cara pública de las familias, mientras 

que las mujeres eran responsables del hogar, de su eco-

nomía y de su higiene. Los hombres tenían el papel de lo 

racional y las mujeres de lo biológico en la so ciedad. Esta 

nueva arquitectura despliega un interés máximo por la 
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higiene, y en el caso de Mumford, también por la biolo-

gía. “Permítanos traducir estos re que ri mientos biológicos 

esenciales a sus equivalentes concretos. Primero: aso-

leamiento y aire (…) Los dormitorios deben ser privados y 

en número suficiente para permitir la separación de se-

xos. Las paredes deben ser acústicamente aislantes; los 

patios que hacen eco de los ruidos o reducen la privaci-

dad deben ser eliminados. (…) Las paredes, los suelos, 

las cocinas y los baños deben ser diseñados con la mi-

rada puesta constantemente en el ahorro de trabajo y la 

higiene” (Mumford in MoMA, 1932, pp. 184-185). Para 

él, “La casa moderna es una institución biológica. Es un 

refugio dedicado principalmente a las funciones de re-

producción, nutrición y recreación” (Mumford in MoMA, 

1932, p. 183)

Arquitectura urbana

Mumford propone una estrategia para lograr “construir 

a gran escala un ambiente doméstico nuevo y más fe-

liz. (…Porque…) la arquitectura moderna se preocupa 

del diseño comprehensivo e integrado de la totalidad. 

Sin ese diseño, ninguna unidad aislada puede funcio-

nar apropiadamente. Una casa aislada puede ser una 

mansión; pero tres de esas casas, mal relacionadas, 

pueden constituir un gueto. (…) no se deben permitir 

calles que pasen a través de una comunidad residen-

cial, y por economía, los caminos de servicio y las ca-

lles deben reducirse en número y ancho al menor área 

posible; el buen planeamiento ahorra lo suficiente en 

calles para gastarlo en parques” (Mumford en MoMA, 

1932, pp. 183-185). Estos ahorros y gastos serían la 

base de la crítica a este modelo, al mismo nivel que su 

estrategia de avance colectivo, que se resume en 1. 

Planeamiento comprehensivo. 2. Operaciones de gran 

escala. 3. Producción en serie. 4. Diseño eficiente. 5. 

Lucro limitado. 6. Dinero barato. 7. Subvenciones del 

Estado (Mumford en MoMA, 1932, pp. 186-187). 
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Ambos tuvieron una aplicación práctica que no hubiera 

satisfecho a sus creadores. Ya que “En estas nuevas 

comunidades de viviendas, la luz y el aire y los jardines 

y el espacio recreativo están disponibles para cada re-

sidente de una manera que hoy sólo unos pocos afor-

tunados disfrutan. (…) El ojo está satisfecho con la nue-

va arquitectura, no sólo por su orden y compostura, es 

por la esencia de toda buena arquitectura; el ojo tam-

bién está contento porque cada función de la mente y 

el cuerpo está a su propio ritmo” (Mumford en MoMA, 

1932, p. 189).

Las mujeres también empezaban a participar en el 

proceso de creación. En la Bauhaus se buscaba la in-

tegración de las diferentes artesanías con la industriali-

zación en todas las ramas del diseño, desde la tipogra-

fía hasta el urbanismo. Antes que ellas, Lilly Reich ya 

encarnaba ese ideal de la Bauhaus y del arquitecto 

moderno en muchos sentidos. Cuando la Bauhaus fue 

fundada (1919), Lilly Reich llevaba casi una década 

(desde 1908) fundiendo sus conocimientos textiles con 

otras disciplinas artísticas en la Wiener Werkstäte. 

En la recién creada Unión Soviética, Alexandra Kollontai 

y el Jenotdel (o Zhenotdel) (1919-1930) proponían una 

nueva mujer fuerte y equiparada en derechos al hom-

bre; liberada de la biología a través del aborto, y del 

hogar con guarderías, comedores comunitarios, etc. 

Es imposible pensar que la Casa Experimental de Tran-
sición Narkomfin (1929-1930) no estuviera inspirada en 

las ideas de aquellas mujeres con espacios comunita-

rios como solárium, jardín, lavandería o cocina comuni-

taria. De este modo adelantó a las Unitésd’habitation de 

Le Corbusier. La primera, en Marsella, fue construida 

entre 1947 y 1952. Las unités son descendientes de los 

falansterios, y aunque no llegan a tener comedores co-

munitarios, sí que tienen algunas ventajas para las mu-

jeres que ayudan a su igualdad. Suelen tener la guar-

dería en la azotea, y en la zona intermedia de servicios 
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hay tiendas y cafeterías. Las viviendas tienen unas co-

cinas pequeñas y abiertas a la zona de estar. Con esto 

se ahorra tiempo de limpieza y el que cocina no está 

aislado de la vida familiar. También ayuda con disposi-

tivos para recibir la leche, guardar los platos secos por 

un lado y sacarlos directamente por el comedor, etc. 

La Unité d’habitation se convirtió así en uno de los dos 

modelos urbanísticos del Movimiento Moderno, decla-

rado muerto con el inicio del derribo de Pruitt Igoe en 

1972. El otro modelo, después mayoritario en Estados 

Unidos gracias a la época de su mayor crecimiento 

económico y e influencia mundial, recuerda a Broada-
cre City, el proyecto utópico que Frank Lloyd Wright 

(1867-1959) presentó en 1932, descendiente de la Ciu-
dad Jardín de Ebenezer Howard (1850-1928). Está 

compuesto por infinidad de casas unifamiliares aisla-

das con jardín. Como todos los modelos utópicos, es-

tos también degeneraron al llevarse a la práctica. Aquí 

se estudiará como lucharon contra ellos dos mujeres 

estadounidenses: Jane Jacobs y Betty Friedan. Ningu-

na de ellas era arquitecta o urbanista, y ambas trabaja-

ban de periodistas. Jane Jacobs era activista en la lu-

cha de Nueva York contra los planes urbanísticos de 

Robert Moses. Betty Friedan se dedicaba al activismo 

feminista, cofundadora en 1966 de la Organización Na-

cional de Mujeres (NOW). 
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Betty Friedan vs Levittowns 

Después de la Segunda Guerra Mundial el Movimiento 
Moderno dejó su época experimental. Debido a su gran 

éxito a nivel mundial, entró en otra etapa, en la que se 

llamó Estilo Internacional. Era una imagen de prosperi-

dad en un mundo en franca expansión económica, los 

Treinta Años Gloriosos. Paradójicamente, hubo un retro-

ceso feminista en todos los ámbitos sociales. En el ur-

banismo hubo dos modelos hegemónicos: repetición 

ad infinitum de chalets unifamiliares en los suburbios de 

baja densidad y grandes edificios multifamiliares para 

zonas de alta densidad. Betty Friedan hace una crítica 

de los primeros en La mística de la feminidad (1963), 

mientras que Jane Jacobs la hace de los segundos en 

Muerte y vida de las grandes ciudades americanas 
(1961), anticipando la muerte de la arquitectura moder-

na, que se fecha con el derribo del proyecto de Pruitt-

Igoe de Minoru Yamasaki en 1972. Ambas críticas son 

pertinentes para el diseño del urbanismo actual.

Al acabar la guerra regresaron muchos combatientes a 

Estados Unidos. No había trabajo para ellos, ya que sus 

puestos habían sido ocupados por mujeres en el tiempo 

que estuvieron fuera. El gobierno combatió el problema 

de dos maneras, por una parte facilitó a aquellos jóvenes 

que continuaran sus estudios, incluso univer sitarios, por 

A) Betty Friedan en 1961. 

B) Anuncio de aspiradora en una 
revista femenina de la época. 

C) Levittown (degeneración de 
Broadacre City), Pennsylvania hacia 
1959.

A B C
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otra, procuró que las mujeres volvieran a quedarse en su 

casa, dejando libres los puestos de trabajo que apenas 

habían estrenado. Para este fin contaron con dos alia-

dos, la construcción de Suburbia, y los medios de comu-

nicación que convencieron a las mujeres de las supues-

tas ventajas de aquel sueño americano. El patriarcado 

renace con Suburbia, porque refuerza el modelo familiar 

en el que los hogares eran el ámbito femenino, mientras 

que sólo los hombres se dedicaban a las cosas públicas 

y sociales que estaban en la ciudad. El papel de las mu-

jeres era ser su sombra, su ayuda y su adorno de mane-

ra anónima, empezando por perder su propio nombre. 

Los títulos de algunos capítulos del libro de Friedan son 

muy descriptivos. Para empezar, bautiza el sentimiento 

de las mujeres de Suburbia como cap 1. “el malestar que 
no tiene nombre” después de explicar la teoría del por 

qué, analiza los mecanismos que se inventaron para el 

cómo. Cap 10. Las tareas domésticas se expanden para 
rellenar el tiempo disponible. Los inventos que supuesta-

mente facilitan la vida son en realidad trampas para te-

nerlas ocupadas en trabajos inútiles. Esto respecto al 

Diseño Industrial, pero no es más benévola con el urba-

nismo Cap 12. La progresiva deshumanización: un con-
fortable campo de concentración. Allí están separadas de 

lo que es la vida: el trabajo, la cultura, el ocio, etc. Y todo 

esto porque algunos hombres habían decidido Cap 14 
Un nuevo plan de vida para las mujeres. 

Friedan constata que las mujeres habían dejado de ir a 

la universidad para estudiar una carrera, sino para bus-

car un marido que las llevara a tener hijos en los subur-

bios. Veía una gran diferencia con el interés que sus 

compañeras y ella mostraban por el conocimiento. En-

tendía que “Tras la soledad de la guerra y la atrocidad 

de la bomba, contra la aterrorizada incertidumbre, la 

fría inmensidad del mundo cambiante, tanto mujeres 

como hombres buscaron la reconfortante realidad del 

hogar y de las criaturas. (…) Las necesidades de sexo y 

amor son innegablemente reales en los hombres y en 
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las mujeres, en los niños y en las niñas, pero ¿por qué 

en aquel momento tanta gente tenía la sensación de 

que eran las únicas necesidades? (…) El baby-boom de 

los años de la inmediata posguerra se produjo en todos 

los países. Pero en la mayoría de las demás naciones, 

no quedó impregnado de la mística de la realización 

femenina” (Friedan, 1963, pp. 235-237). Así llamó Frie-

dan al malestar que sufrían las mujeres, que les provo-

caba enfermedades psicosomáticas y hasta el suicidio.

Los hombres podían necesitar los trabajos que las muje-

res ocupaban, pero Friedan encontró otra razón para 

este complot cuando visitó a un publicista, probable-

mente parecido a los de Mad Men. “Me dijo sin rodeos 

que aquellos utilísimos factores de persuasión ocultos 

me demostraban lo útil que resultaba mantener a las 

mujeres estadounidenses en su rol de amas de casa —

el reservorio que creaban su falta de identidad y de pro-

pósito, y que se prestaba a ser manipulado para conver-

tirlo en dólares en el punto de venta. (…) De repente me 

di cuenta de la trascendencia del dato de que las muje-

res representan el 75 por 100 del poder adquisitivo en 

Estados Unidos. De repente vi a las mujeres estadouni-

denses como víctimas de ese espantoso don, ese poder 

en el punto de venta” (Friedan, 1963, pp. 263-264). “Han 

marcado a fuego las mentes de todas las mujeres con el 

sello de la mística de la feminidad, y las mentes de sus 

maridos, hijos y vecinos. Han convertido la mística en 

parte de la trama de su vida diaria, hostigando a la mujer 

por no ser mejor ama de casa, por no amar lo suficiente 

a su familia, por envejecer” (Friedan, 1963, p. 283).

Los trucos eran infinitos, una de las estrategias era in-

ventar nuevos artilugios para llenar su tiempo. Fried-

man cita el caso de la aspiradora. “Este fascinante es-

tudio revelaba de paso que un electrodoméstico 

concreto —que durante mucho tiempo se había consi-

derado uno de los que más trabajo ahorraban— de he-

cho hacía que «las labores domésticas fueran más 
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difíciles de lo necesario». De la respuesta del 80 por 

100 de las amas de casa se deducía que, una vez que 

la mujer tenía el aparato encendido, se «sentía obligada 

a limpiar lo que en realidad no era necesario». De he-

cho el electrodoméstico era el que dictaba la extensión 

y el tipo de limpieza que había que hacer” (Friedan, 

1963, p. 272). 

Los estudios de mercadotecnia descubrieron que eran 

más manipulables las mujeres sin estudios y sin expe-

riencia laboral. Las adolescentes también fueron blan-

co de su interés. Las convencían de que no podían te-

ner menos que sus vecinas. Se les resistían las mujeres 

individualistas, independientes, pragmáticas, estudia-

das y de más edad (curiosamente sus virtudes eran 

con las que Wright describía Broadacre City). Con ellas 

utilizaban el sentimiento de culpa, porque esto podría 

tener efectos en sus hijos (Friedan, 1963, pp. 273-276). 

También había refuerzos positivos, “crear la ilusión de 

esa sensación de logro que las amas de casa al pare-

cer necesitan” (Friedan, 1963, p. 271).

En 1965, se publicó el informe de la Comisión Presiden-
cial sobre el Estatus de las Mujeres titulado Las mujeres 
americanas. Empezaban a ser un problema las amas de 

casa que vivían en los suburbios cuyos hijos se habían 

emancipado. El estudio reflejó los salarios discriminato-

rios y los techos de cristal que eran cada vez mayores. 

No era fácil volver al mercado laboral. La propia Friedan, 

dedicada a la escritura, se había convertido, junto con su 

familia, en una “leprosa en mi propio barrio residencial 

(…) Muchos hombres compraron La mística de la femini-
dad para sus mujeres y les instaron a que volvieran a 

estudiar o a trabajar” (Friedan, 1963, pp. 450-452). Tam-

poco les gustaba ver lo que sufrían sus esposas.

Las palabras de Mumford son pertinentes aquí: “El indi-

viduo ya no construye su casa; pero la casa sigue 

construyendo al individuo” (MoMA, 1932, p. 187).
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Jane Jacobs vs La Regeneración Urbana

Quizá porque las mujeres son las mayores víctimas del 

urbanismo de valores masculinos. Jane Jacobs se vió 

obligada a criticar el urbanismo de los grandes bloques 

anodinos. En varios sentidos era una lucha contra la 

visión masculina que dominaba en las administracio-

nes. Su mayor oponente era Robert Moses, el hombre 

político que los desarrollaba. Los valores de estos mul-

tifamiliares eran los entonces asociados a la masculini-

dad: la individualidad, la separación de funciones, el 

beneficio económico, la diferencia y separación entre el 

que diseña, el que construye y el que habita, etc. En 

cambio, Jacobs critica esa forma urbana porque quería 

unos barrios en los que la cooperación, la mezcla de 

funciones, el beneficio social fueran hegemónicos. Su 

ideal es que los diseñadores, constructores y habitan-

tes sean las mismas personas. En el ejemplo en el que 

se basa, el North End de Boston, había tenido suerte, 

ya que sus habitantes habían decidido no depender de 

los préstamos del banco, y arreglaban sus casas aún 

sin el permiso del ayuntamiento. El resultado fue un lu-

gar que satisfacía a Jacobs, pero que también habría 

gustado al capitalista Smith, y al anarquista Proudhon.

Jane Jacobs hace muchas críticas directas al planea-

miento derivado de la Ciudad Radiante de Le Corbu-

sier. “Muchos de los objetivos sobre los que he escrito, 

como revitalizar los barrios, catalizar la diversidad, nutrir 

las calles animadas, hoy no son reconocidos como ob-

jetivos del planeamiento urbano. (…) Voy a rebatir varios 

A) Jane Jacobs en 1961 

B) Viaducto Gowanus (aprox. 1964) 
con Brooklyn al norte. (Moses) 

C) Pruitt Igoe (1968) (Degeneración 
de la Ciudad Radiante)

A B C
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temas, que sí son bien reconocidos en el campo del 

planeamiento urbano: viviendas subsidiadas, tráfico, 

diseño visual de la ciudad y los métodos analíticos.” 

(Jacobs, 1961, p. 335)

Para empezar, “Las personas promedio son una ficción 

por muchas razones, una de ellas es que son tratados 

como si fueran infinitamente intercambiables. Las per-

sonas reales son únicas, invierten años de sus vidas en 

relaciones significantes con otras personas únicas, y no 

son para nada intercambiables.” (Jacobs, 1961, p. 146) 

Esto es una crítica a toda la Modernidad, un avance de 

la Posmodernidad que luego arrasaría. Para Jacobs, 

“Trabajadores y residentes juntos son capaces de pro-

ducir más que la suma de estas dos partes.” (Jacobs, 

1961, p. 165) Es decir, producen sinergia. Porque la vir-

tud más importante para ella de la ciudad es la varie-

dad: de usos, de antigüedad y coste de edificios, de 

actividades, de negocios, de personalidades, de eda-

des... “Las intrincadas mezclas de diferentes usos en 

las ciudades no son una forma de caos. Al revés, ellas 

representan una forma de orden compleja y altamente 

desarrollada.” (Jacobs, 1961, p. 235)

Remarca la confusión de algunos entre altas densida-

des de población, y el hacinamiento. (Jacobs, 1961, p. 

218) Esta es la excusa perfecta para que los bancos y 

urbanistas logren cumplir su propia profecía, derribarlo 

todo sustituyéndolo por un “proyecto” de ciudad exce-

sivamente simplificado.”Pero mira lo que hemos cons-

truido con los primeros miles de millones: proyectos 

para rentas bajas convertidos en peores centros de de-

lincuencia, vandalismo y desesperanza social general 

que los tugurios que se supone reemplazaban (…) au-

topistas destripando las grandes ciudades. Esto no es 

la reconstrucción de las ciudades. Es su saqueo.” (Ja-

cobs, 1961, pp. 13-14) La exclusión de crédito aplicada 

a barrios enteros utilizaba los mapas municipales para 

la regeneración urbana. (Jacobs, 1961, p. 313) Como 
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si estuvieran jugando al Monopoly, dificultaban la inver-

sión, el mantenimiento de las viviendas y la construc-

ción de nuevos edificios. Con el tiempo se ve clara-

mente la decrepitud del barrio, la razón para demolerlo, 

sin importar su vitalidad. “Las formas en las que el di-

nero se usa deben ser convertidas en instrumentos de 

regeneración – de comprar cataclismos violentos, de-

ben pasar a financiar cambios continuos, graduales, 

complejos y más amables.“(Jacobs, 1961, p. 331) Ja-

cobs pensaba que la arquitectura debía ser económi-

ca, pero desde otro punto de vista que los arquitectos 

modernos.

Jacobs admira dos barrios que lucharon, y ganaron la 

partida con su propio dinero, contra de este sistema. El 

North End de Boston es el sujeto de estudio de su libro, 

pero también nombra al de Back-of-the-Yards en Chi-

cago. Su ayuntamiento adoptó un lema de combate 

“Nosotros, el pueblo, construiremos nuestro propio 

destino”, (Jacobs, 1961, p. 311) en clara referencia a 

las primeras palabras de la Constitución de los Estados 

Unidos de Norteamérica. Para Jacobs, esta visión exis-

tencialista sobre la ciudad era muy importante. Más 

adelante reproduce lo que decía Marshal Shaffer, fun-

cionario del Servicio de Salud Pública: “Un tonto puede 

ponerse sus propias ropas mejor de lo que un sabio lo 

puede hacer por él” (Jacobs, 1961, p. 338) La libertad 

es la base de la autonomía y la responsabilidad. Hu-

yendo de la condescendencia, también se impulsa la 

participación. No querían que su destino se decidiera 

en los despachos de políticos y arquitectos.

Jacobs se pregunta “¿Por qué tantas veces no hay 

gente donde hay parques, y no hay parques donde hay 

gente?” (Jacobs, 1961, p. 104) Porque “los parques, 

plazas y edificios públicos se deben usar para intensifi-

car y unir la complejidad del tejido urbano y sus múlti-

ples usos.” (Jacobs - death & life P 139) Las vistas no 

pueden ser el único atractivo. El atractivo es la 
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diversidad. “Casi nadie desea desplazarse de la mono-

tonía a la monotonía y de la repetición a la repetición, 

incluso si el esfuerzo físico requerido es insignificante.” 

(Jacobs, 1961, p. 139) “En la búsqueda del orden visual 

(…) pueden esforzarse para generar áreas de gran di-

versidad, porque las diferencias reales serán entonces 

expresadas. Pueden obtener resultados que, en el peor 

de los casos, son solamente interesantes, y en el mejor, 

encantadores.” (Jacobs, 1961, p. 242) Porque la ciu-

dad es “un organismo muy complejo e intenso (…) no 
puede ser una obra de arte”. (Jacobs, 1961, p. 386)

La primera batalla que Jacobs libró con Moses fue para 

impedir que una autopista acabara con el Parque de 

Washington Square, en Greenwich Village en Nueva 

York, en 1955. Sin embargo, respecto a los coches, 

cree que “Excepto en las áreas de uso más intenso en 

el centro de las ciudades, parece escasamente justifi-

cadas las complicaciones de reparto que acompañan 

la total separación de peatones y vehículos.” (Jacobs, 

1961, p. 360) La destrucción que han causado a la ciu-

dad los automóviles “se debe a la completa falta de 

respeto por otras necesidades, usos y funciones de la 

ciudad.” (Jacobs, 1961, p. 353) Para ella, pensar sobre 

la ciudad, es “(1) pensar sobre procesos; (2) trabajar 

inductivamente (…) (3) buscar las claves ‘fuera del pro-

medio’ ” (Jacobs, 1961, p. 454)

Qué fue lo que Jane Jacobs vio en el North End, que la 

llevó a escribir este libro. “Este es un área de bajos in-

gresos y antigua, unida a la industria pesada del mue-

lle, y está oficialmente considerada como el peor tugu-

rio y una vergüenza municipal. Encarna atributos que 

toda la gente bien informada sabe que son malos por-

que tantos sabios les han dicho que lo son. No sólo es 

que el North End esté arrinconado contra la industria, 

peor aún, tiene toda clase de lugares de trabajo y co-

mercio entremezclado en la mayor complejidad con 

sus habitantes. Tiene la mayor concentración de 
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viviendas de todo Boston, y sin duda una de las mayo-

res de cualquier ciudad americana. Tiene pocas zonas 

verdes. Los niños juegan en las calles. En vez de su-

per-manzanas, o al menos manzanas suficientemente 

grandes, tiene manzanas muy pequeñas; en lenguaje 

de planeamiento, está ‘fatalmente dividido por un des-

pilfarro de calles’. Sus edificios son viejos. Todo lo que 

es concebible está aparentemente mal en el North End. 

En términos del planeamiento ortodoxo, es un libro tri-

dimensional de la ‘megalópolis’ en sus últimas etapas 

de depravación.” (Jacobs, 1961, p. 18)

Como fin de esta disquisición, aquí están las últimas 

palabras del libro, a modo de resumen. “Las ciudades 

aburridas e inertes, de hecho contienen las semillas de 

su propia destrucción y poco más. Pero las ciudades 

animadas, diversas e intensas contienen las semillas 

de su propia regeneración, con energía suficiente para 

seguir con los problemas y necesidades fuera de ellas 

mismas.”

(Jacobs, 1961, p. 462)
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Identidad y transformaciones 
en Barrios tradicionales 

de Querétaro

María teresa treJo guzMÁn*

Resumen

La ciudad es un hipertexto colectivo y dinámico en 

donde transcurren relaciones entre los seres humanos 

que la habitan, es algo más que la suma de sus edifi-

cios. La realidad social se percibe dotada de un cierto 

coeficiente histórico, sus diferentes estadios urbanos 

sólo tienen sentido en relación a la forma urbana 

anterior y posterior, es el elemento antrópico, el 

instrumento para leer el territorio si se quiere interpretar 

el presente. Al igual que otras ciudades, Querétaro, es 

auto-creación, no surgió in vacuo ni ex nihilo, diversas 

connotaciones históricas, morfológicas y sociales 

crean su sentido de pertenencia e identidad. Además 

de reflexión política o económica, el ambiente edificado 

es resultado de la voluntad del constructor y, aunque 

aparentemente la ciudad es uniforme, su nombre 

puede sonar diferente en sus diversos barrios.

Tender puentes entre arquitectura, urbanismo, historia 

y sociedad coadyuva a comprender que, las diversas 

* Esta investigación ha contado con el apoyo de los estudiantes 
Enrique González y Salvador Correa.
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transformaciones físicas al paso del tiempo en el terri-

torio estudiado, inciden en su ordenación cronotópica. 

El dinamismo del lugar permite visualizar que, si bien, 

con la rehabilitación del entorno urbano se contribuye a 

minimizar su vulnerabilidad, también existe el riesgo de 

perder la identidad existente. 

El estudio presenta criterios de análisis que inician con 

un pronto acercamiento a la historia del territorio y su 

morfología urbana. Con la transurbancia, se identifican 

hitos barriales y cambios significativos en edificaciones 

en diversos años. La etnografía permite acercarse a la 

imaginación sociológica de los habitantes del lugar y 

orienta en la comprensión de que, los cambios físicos 

vislumbran fenómenos gentrificadores que acometen 

contra la cultura y la identidad barrial. 

Estudiar ambientes de arquitectura popular mexicana 

y, las relaciones y mecanismos que vinculan a sus ha-

bitadores con el contexto, lleva a discurrir que, las 

transformaciones que ocurren en estos barrios, se ale-

jan de formas positivas en la estructura precedente en 

cuanto a tipo pues, su individualidad, no puede aislarse 

de la estructura de la historia.

Palabras clave: Estructuras, permanencias, cam-

bios.
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Introducción

Las dinámicas urbanas implican complejidades y con-

trastes. La diversidad de personas se encuentra in-

mersa en su particular narrativa y específicas historias 

conformando imaginarios sociales y dimensiones sim-

bólicas en su específico topos, construyendo su espe-

cífico palimpsesto, lo que Bakjtin (1981) denomina cro-
notopo.1 Cuando Sztompka (2012) plantea que la 

historia de los lugares va en concordia con la realidad 

social, queda claro que hay en ella presente un cierto 

‘coeficiente histórico’. En México, construcciones, 

calles, historia y cultura constituyen un hipertexto 

dinámico de relaciones sociales de vida que, en los 

barrios tradicionales genera un específico sentido de 

pertenencia e identidad, mismo que, se ve influenciado 

por factores como la administración pública o agentes 

de poder, llegando a manifestar intereses contradictorios 

que, inciden en la definición de las formas sociales, 

arquitectónicas y urbanas. Trayectorias, influencias, 

intercambios, prácticas e historias de sus residentes 

coadyuvan a comprender que el barrio es una forma 

interconectada y articulada con los diversos lugares 

que constituyen la ciudad y nunca de manera 

independiente. El barrio tradicional puede entenderse, 

de acuerdo con Park, et al, (1984), como una unidad 

autocontenida dentro de la ciudad, que, al paso del 

tiempo, va conformando carácter y cualidades en sus 

habitadores; aquello que era una expresión geográfica, 

se transforma en un lugar con sus específicas 

tradiciones, sensibilidad, arraigo, pertenencia, historia y 

memoria. En la ciudad de Querétaro (Centro Histórico 

es patrimonio UNESCO), se estudian dos grupos 

barriales Carrillo y La Otra Banda, ambos con mucha 

1. El “cronotopo” fue establecido por el teórico de la literatura Mikhail 
Bakhtin refiriéndose a las formas en que las novelas relatan el 
tiempo y el espacio, en donde hay escenarios dialógicos en los 
que, los personajes interactúan. Muntañola (2007) tiende puentes 
entre dialogía y arquitectura y lleva a cabo una aproximación al 
paradigma de Bakjtin.
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historia, tradición e identidad, y en donde, sus 

concepciones, dinámicas y relaciones se configuran a 

partir de trayectorias, influencias, intercambios, 

prácticas e historias de sus residentes. Esta primera 

etapa, se avoca al conjunto de los Barrios de La Otra 

Banda (La Trinidad, San Roque, El Cerrito, El Tepetate, 

San Gregorio, San Sebastián y Santa Catarina), quedan 

por investigar, los barrios de Carrillo. 

De la historia del territorio

Con la conquista, en 1537, la hoy ciudad de Santiago 

de Querétaro (originalmente Tlachco), se refunda como 

“Pueblo de Indios”2 surgiendo así la facultad de cohabi-

tar en el mismo territorio a personas naturales y euro-

peas. Para finales del siglo XVIII, narra John Tutino 

(2016) que, la ciudad de Querétaro manifestaba a los 

ojos del visitante riqueza, prosperidad y belleza, al gra-

do de conocerse como “la más grande y opulenta de la 

Intendencia de México” (de Urrutia, citado en Tutino, p. 

434). El dinamismo, en el territorio conquistado implicó 

lógicamente desigualdad, otredad, explotación, 

exclusión y segregación, hacia los conquistados. Con 

las Congregaciones de Indios, el sistema económico, 

político y social prehispánico enfrentó un punto de 

inflexión sin precedente en el nuevo mundo. Los Barrios 

de la Otra Banda se ubican justamente en una de estas 

Congregaciones, la de San Roque (1602 y 1603), en la 

otra banda del río que recorre la ciudad, ver Mapa 1. 

2  Los Pueblos de indios surgieron a mediados del siglo XVI en las 
tierras conquistadas de América por la entonces corona de 
Castilla. Fueron asentamientos humanos poblados por indígenas, 
con su propio gobierno reconocido por un virrey. 
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En la conformación de Querétaro, la importancia de los 

barrios de la Otra Banda ha estado presente con hue-

llas históricas, sociales, económicas y urbanas. Huellas 

inmateriales de hibridación cultural perviven hoy día. 

Barreras físicas como el río y la estación de ferrocarril 

(inaugurada en 1903 que detonó auge comercial en la 

ciudad y los barrios) son aspectos materiales que han 

dejado también, improntas profundas de segregación y 

exclusión territorial. Así mismo, el paso del Camino 

Real de Tierra Adentro (usado como camino argentífero 

hacia las minas del norte de la entonces Nueva Espa-

ña) por la ciudad, contribuyó a su auge económico. 

Para, en el año de 1967, la apertura de la avenida Co-

rregidora, cercena estos barrios, en la intención de co-

nectar a la ciudad con la nueva zona industrial, inicia 

entonces la vocación de la ciudad. Ver Mapa 2. 

Mapa 1. Mapa de las Congregaciones 
de Querétaro 1602-1603. 1. San 
Roque, 2. La Cañada, 3. El Rincón y 
4. Santa María. Pintura presentada 
por Hernán Sánchez Cortés en 1620, 
quien era administrador del convento 
de Santa Clara. Fuente: Dos planos 
para Querétaro, Gobierno del Estado 
de Querétaro, Oficialía Mayor de 
Gobierno, Archivo Histórico, Provincia 
Franciscana de San Pedro y San Pablo 
de Michoacán, Querétaro, 1999. 
Fuente: Elaboración Propia (EP. 
2019), recreado desde Somohano 
(2006) y Arvízu (2005). 
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De la identidad, la hibridación  

y la arquitectura

Escribe Pineda (2016) de Inglehart: «la identidad se 

plantea como un instrumento construido a partir de la 

experiencia, es generador de sentido para las perso-

nas» (p. 55). La identidad es un término amplio cuyo 

sentido puede ser: territorial, de género, nacional, étni-

co, religioso y hasta deportivo. «La identidad es funda-

mental para la vida de las personas y caracteriza el 

mundo tanto como lo hacen la globalización y las tec-

nologías. Se dan, por tanto, procesos simultáneos, a 

partir de los cuales se conforma la realidad» (Trejo, 

2021, p. 207). Al paso del tiempo, la identidad cambia 

e implica procesos simultáneos en su conformación. 

Un concepto importante que participa en la conforma-

ción de la identidad es la hibridación. Desde una visión 

sociológica, Pineda refiere de la hibridación palabras 

de García Canclini: “son procesos socioculturales en los 

Mapa 2. Apertura Av. Corregidora 
Norte-Sur 1962. División de los Barrios 
de la Otra Banda. En rojo el mercado 
y tianguis con su extensión a calles 
vecinas, la Antigua estación de ferro-
carril y el templo y convento de San 
Francisco, también en rojo. Fuente: 
(EP. 2021), recreado desde Arvízu 
(2005). 
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que estructuras o prácticas discretas que existían en for-
mas separadas, se combinan para generar nuevas es-
tructuras, objetos y prácticas” (Pineda, A., 2016, p. 50). 

En la combinación intercultural la identidad surge de la 

creatividad de los individuos, abarcando la totalidad de 

la vida cotidiana, este concepto, al paso del tiempo y en 

ese específico lugar, construye su particular cronotopo 

socio-físico. Se infiere que, al ser un fenómeno en 

cambio constante, deja a los barrios tradicionales estu-

diados vulnerables ante el intercambio de identidades 

globales. 

La arquitectura, es expresión de la sociedad, llega a ser 

una manifestación de identidad la cual, se encuentra 

en estado de liquidez y en donde las categorías, espa-

cio y tiempo se encuentran presentes de manera abier-

ta y permanente, su enlace debe ser dialógico al consi-

derar la cultura específica del lugar. La identidad es un 

rasgo característico de toda sociedad, esta designa el 

carácter, las diferencias, las variables e invariables que 

suponen una permanencia, en donde cada individuo y 

su unicidad se integran a ella de manera colectiva. En 

la conformación de la identidad de una colectividad 

participan entre otros elementos origen, historia, valo-

res o tradiciones, es acumulativa. Conjugar identidad y 

cultura, implica considerar elementos tangibles (como 

el patrimonio construido) e intangibles (lengua, historia, 

costumbres, etc.). Si bien la identidad es cambiante, es 

la vida diaria que se ajusta a los tiempos así, en el pre-

sente es precisa. La arquitectura manifiesta la esencia 

de la identidad de la sociedad al paso del tiempo. A 

pesar de que hoy, los barrios tradicionales estudiados 

manifiestan fuerte identidad, el arribo de la posmoder-

nidad implica transformaciones que la van debilitando, 

pudiendo incluso llegar a desplazar y excluir a sus ha-

bitantes. 
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De la transurbancia 

Existen circunstancias sociales, culturales, morales, re-

ligiosas, políticas o económicas, que influyen en el de-

venir de las ciudades, mismas que, a su vez, provienen 

de otras anteriores. Debe conocerse lo que se hereda 

en el caso de los barrios estudiados y de la ciudad en 

donde se ubican a fin de, encontrar y comprender el 

porqué, tienen determinadas improntas pues, éstas, 

equivaldrían a la herencia del lugar, a la memoria del 

lugar. Es necesario reconocer la presencia, valoración y 

equilibrio de las relaciones de vecindad y proximidad 

en el espacio urbano, así como el sistema “barrial” de 

las ciudades. Leer la ciudad, no es sencillo dado que 

es resultante de una intertextualidad, existen el ella si-

multáneamente, diversos textos que provienen del pa-

sado, que perviven hoy día y que, mantienen inevitable-

mente relaciones espacio-temporales. Trejo refiere de 

Sztompka que “la distinción entre los tiempos pasado, 

presente y futuro no es realmente concluyente, de ma-

nera estricta no hay presente pues los procesos socia-

les siempre están en movimiento” (Trejo, 2021, p. 54).

La transurbancia que propone Francesco Careri (2002), 

se entiende en esta investigación como un instrumento 

para identificar las transformaciones urbanas en las 

ciudades. El andar, como un arte que nos enseña la 

realidad de las ciudades, es un método que consiste 

en recorrer, andar, atravesar un cierto territorio, levan-

tando mapas, incluso no convencionales. Andar o erra-

bundear contribuye a leer la ciudad en donde sus es-

pacios vacíos o llenos, pueden ser recorridos incluso, 

andándolos a la deriva (de la corriente situacionista), 

trazando recorridos psicológicos según las diversas ex-

periencia urbanas. Al andar, se presenta la oportunidad 

de prestar atención a lo que incluso pudo haber pasado 

desapercibido, con esas ‘lecturas’ pueden surgir nue-

vas interpretaciones y significaciones, determinadas 

por ejemplo, por la hora o el clima, por diferentes 
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sensaciones, olores o colores. El andar desde un senti-

do transurbano puede ser interpretado como un instru-

mento para comprender y prestar atención a las trans-

formaciones o, como lo menciona Careri (2002) 

“mutaciones” de aquellos espacios arquitectónicos y 

urbanos que generan, en los habitadores, sentido de 

pertenencia e identidad a su lugar. 

De la Etnografía

Para poder acceder a información respecto de mane-

ras en las que, los habitadores del lugar de estudio ma-

nifiestan su identidad, pertenencia e imaginarios socia-

les, la investigación se acerca a la etnografía, 

ciertamente desde la visión de una arquitecta que estu-

dia la ciudad. Para Osorio (2013), “la etnografía implica 

realizar investigación in situ, a través de la observación, 

el registro y el análisis” (p. 94). Parafraseando a esta 

autora, el interpretar es importante dado que, al inscri-

bir el etnógrafo, los discursos sociales y, ponerlos por 

escrito, se aparta del hecho efímero pudiendo enton-

ces, éste material ser nuevamente consultado (p. 95), 

la autora refiere que la nueva información es ‘cercana’ 

a las personas y al lugar de estudio. Desde la visión de 

Guber (2011), el enfoque etnográfico conlleva la repre-

sentación coherente realizada por la investigadora de 

lo que piensan y dicen los entrevistados (informantes) 

de sus acciones y su realidad.

La etnografía permite acercarse a la imaginación so-

ciológica de los habitantes del lugar y orienta en la inter-
pretación-descripción de lo que la arquitecta-investiga-

dora escuchó y observó. Desde la visión de quien 

escribe, la etnografía como apoyo al diseño, puede 

contribuir a transducir, interpretar y plasmar en sus pro-

puestas, la realidad social. Para Sala (1999), en la inter-

pretación del espacio participan la sociedad, la arqui-

tectura y la analítica (el cómo el espacio es habitado por 
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esa sociedad), Trejo complementa al respecto: “ aun-

que la significación real del espacio debe encontrarse 

en el proceso dialógico que ocurre entre estas realida-

des” (2021, p. 217). Quien escribe infiere que, la inter-

pretación del trabajo realizado en el campo etnográfi-

co, corresponde a lo que Guber (2011, p. 50) refiere de 

Peirano como “la reflexividad” que surge en el proceso 

de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la in-

vestigadora y los sujetos de investigación, “el conoci-

miento se revela no ‘al’ investigador sino ‘en el’ investi-
gador” (Trejo, 2021, p. 219). 

Método

Este estudio se basa en la realización de etnografía y 

recorridos. El método etnográfico desde un sentido ur-

banístico-social parte de la observación y las entrevis-

tas; a la par, se realizan los recorridos con la visión de 

la transurbancia propuesta por Careri. La relación de 

ambos métodos es complementaria. Fijar, interpretar y 

relacionar el discurso de los informantes con la transur-

bancia (el andar), se complementa con el método de 

Trejo (2021). 

En los años 2019 y 2021, se realizaron las entrevistas, 

de las cuales se seleccionaron 22. La taxonomía partió 

de categorías básicas, la historia y la infraestructura, 

ciertamente, de descubren nuevas categorías, respecto 

de lo narrado por los informantes; las categorías que 

tuvieron mayor recurrencia se toman como las guías 

identitarias. Mediante el recorrido, se identifican hitos y 

espacios simbólicos en la Otra Banda, con el apoyo de 

las categorías, las entrevistas realizadas y las diversas 

fuentes consultadas, se captura la resultante etnografía-

arquitectura-transurbancia-identidad. Finalmente con 

fotografías e imágenes localizadas en Google en diver-

sos años, se muestran las transformaciones ocurridas.
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Resultados

La Lámina 1 (Cartografía social), muestra la localización 

de las 22 entrevistas realizadas, así como las seis cate-

gorías consideradas resultado de estas. La correlación 

de la información, contribuye en la identificación de las 

transformaciones urbanas, desde la percepción de los 

habitantes de este territorio cargado de historia, tradi-

ción e identidad. *No se integran la redacción de entre-

vistas, ni la taxonomía de las entrevistas a fin de no 

exceder éste contenido.

En la Lámina 2, se aprecian los lugares hito y espacios 

simbólicos en la Otra Banda; algunos han sido transfor-

mados y otros permanecen en la memoria de sus habi-

tantes.

Lámina 1. Cartografía social. Entre-
vis tas en los Barrios de la Otra Banda, 
2020. Fuente: González (2021).

Lámina 2. Hitos y espacios simbóli-
cos en la Otra Banda, 2020. Fuente: 
González (2021).

Cuadro de Láminas 1 y 2. 
Cartografía social / Lugares hito y es-
pacios simbólicos. Fuente: (EP. 2022) 
desde González (2021)

1 2
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En la Tabla 1 se aprecia la correlación de los hitos y es-

pacios simbólicos identificados con las categorías con-

sideradas que contribuyen en la comprensión del con-

cepto Identidad en la Otra Banda. La relación se expone 

en un orden de mayor a menor recurrencia de acuerdo 

a la Reflexividad resultante de la integración etnografía-

arquitectura-transurbancia-identidad.

Tabla 1. Relación Hitos espacios sim-
bólicos con las categorías considera-
das en los barrios tradicionales de la 
Otra Banda. Fuente: (EP), 2022), re-
creado desde González (2021)

 Hito / Espacio simbólico Historia Vivienda Comercio Infraestructura
Espacios 
públicos/ 

recreativos
Tradiciones Identidad

Tianguis “El Tepe” *  * * * * *
Mercado “El 
Tepetate” *  *   * *

Arena de lucha libre *  * * * * *

Estación del tren *   * *  *
Pulquería “El gallo 
colorado” *  *   * *
Comercios: San 
Roque y el Tepe   * * *  *
Templos: Santa 
Cecilia, San Roque, 
Santo Niño, San 
Gregorio *    * * *
Centro cultural 
“Casa del Faldón” *    * * *
Viviendas: Luis 
Moya y Lindavista * *  * *   

Jardín de los platitos *    *  *

Plaza pípila *   * *   

Hotel en 
Invierno- Universidad  * * *    

Calle invierno *   *   *

Parque Alcanfores    * *  *

Parque las Peñas    * *   

La garita de Portugal *       
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Las Transformaciones

El estudio localiza 20 espacios como ejemplo de las 

transformaciones en estos Barrios Tradicionales. Se 

presenta una selección de cuatro, tres de mayor recu-

rrencia de acuerdo a la tabla 1 y, el acceso a la Otra 

Banda desde el Centro Histórico patrimonio UNESCO 

(anunciando el Barrio Mágico El Tepetate). Los Cuadros 
de Fotografías 1, 2,3 y 4 como ejemplos de edificios icó-

nicos y simbólicos que, manifiestan la identidad en es-

tos barrios tradicionales.

En el Cuadro de Fotografías 1, se aprecian diversos es-

tadios de la pulquería «El Gallo Colorado» (Barrio San 

Roque). Sus transformaciones ‹lentas› han sido solo en 

fachada en diferentes años. El pulque ha sido desde la 

época prehispánica, una bebida alcohólica tradicional 

en México extraída de la planta de nombre maguey.

En el Cuadro de Fotografías 2, se aprecian transforma-

ciones en el principal acceso a estos barrios tradiciona-

les con motivo del arribo del denominado Barrio Mági-

co desde 2021, ¿se está frente a una identidad forzada?

En el Cuadro de Fotografías 3, aprecian diversos esta-

dios del Mercado y tianguis ‹El Tepetate› (motor de es-

tos barrios tradicionales). De sus transformaciones en 

diferentes años, la más notoria ha sido la resultante del 

incendio ocurrido en 2018. De acuerdo con la anterior 

tabla, es mercado y tianguis, es el espacio de mayor 

identidad de los barrios estudiados. 

En el Cuadro de Fotografías 4, se aprecia el hoy edifico 

que alberga la famosísima Arena de lucha libre ‹Queré-

taro›, ubicada en la Calle Felipe Ángeles 188, Col. Es-

paña, 76158, entre los barrios de San Roque y Santa 

Catarina de la Otra Banda. De acuerdo con la anterior 

tabla, comparte como espacio, con mercado y tian-

guis, una fuerte identidad en los barrios estudiados.
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Antes Después

Pulquería “El Gallo Colorado”, 2009. Fuente: 
Google Maps (2020).

Pulquería “El Gallo Colorado”, 2014. Fuente: 
Google Maps (2020).

Pulquería “El Gallo Colorado”, 2019. Fuente: 
Google Maps (2020).

Pulquería “El gallo Colorado, Octubre 2020. 
Fuente: Archivo personal (2020).

Cuadro de Fotografías 1. Pulquería «El Gallo Colorado» (Barrio San Roque), icono de los Barrios  
de La Otra Banda. 
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Antes Después

Calle Invierno. Acceso al Barrio ‘El Tepetate’. 
Fuente: AP (2019).

Calle Invierno. Barrio Mágico ‘El Tepetate’. 
¿Nueva identidad? Fuente: Correa, S. (2020).

Calle Invierno. Acceso-Salida al Barrio 
“El Tepetate”, 2020. Fuente: AP (2020).

Calle Invierno. Acceso-Salida al Barrio Mágico 
“El Tepetate”, 2021. Fuente: AP (2021).

Cuadro de Fotografías 2. Calle Invierno. Acceso-salida a los Barrios tradicionales. El nuevo Barrio 
Mágico ‹El Tepetate›. 
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Antes Después

Fuente del Querubín (Barrio el Tepetate, 1965. 
Fuente AHQ (2020)

Comercios. Ubicación de Antigua fuente. 
Fuente: Google Maps (2020).

Calle Héroe de Nacozari. Antiguo Mercado del 
Tepetate, 1944. Fuente: Colecc. León Reed (2020).

Calle Héroe de Nacozari 2019 (Antiguo mercado). 
Fuente: Google Maps (2020).

 
Mercado del “El tepe”, antes del incendio en 2018. 
Fuente: Google Maps (2020).

Actual Mercado de “El Tepe”. 2019. 
Fuente: Google Maps (2020).

Tianguis “El Tepe”, identidad y tradición. 
Fuente: Archivo personal (2016).

Tianguis “El Tepe”, con nueva imagen. 
Fuente: Google Maps (2020).

Cuadro de Fotografías 3. Mercado y tianguis «El Tepe» (Barrio El Tepetate), motor de los Barrios 
de La Otra Banda. 
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Discusión

Desde la arquitectura, la identidad queda manifiesta en 

el territorio de los barrios tradicionales estudiados. Las 

transformaciones físicas que, en principio se percibían 

lentas, cada día se incrementan, decantándose por 

una especie de maquillaje urbano. Cuando Trejo (2021) 

refiere que «la gente no construye la sociedad a su gus-

to» (p. 59), el advenimiento del Barrio Mágico a la Otra 

Banda, confronta las circunstancias heredadas del pa-

sado; al ser la sociedad cronotópica, las acciones de-

terminadas por otras anteriores se alteran con las 

transformaciones ‹forzadas› manifestadas en los ba-

rrios estudiados, lo cual, puede resultar en complica-

ciones identitarias y por tanto en el debilitamiento del 

tejido social de estos barrios. Estudiar ambientes de 

arquitectura popular mexicana y, las relaciones y me-

canismos que vinculan a sus habitadores con el con-

texto, lleva a discurrir que, las transformaciones que 

están ocurriendo en estos barrios, se alejan de formas 

positivas en la estructura precedente en cuanto a tipo 

pues ello, se aísla de la estructura de la historia. Se 

Antes Después

Arena de lucha libre Querétaro. Calle Felipe Ángeles 
188, Col. España, 76158, 2018. 
Fuente: Google Maps (2022).

Arena de lucha libre Querétaro. Calle Felipe Ángeles 
188, Col. España, 76158, 2019. 
Fuente: Google Maps (2022).

Cuadro de Fotografías 4. Arena de lucha libre «Querétaro». (Barrios 
San Roque y Santa Catarina), icono de La Otra Banda.
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infiere que, la arquitectura popular mexicana que pre-

domina en el lugar se ve alterada como consecuencia 

del incendio del Mercado «El Tepetate» y que, los fenó-

menos gentrificadores se perciben cada día más. Si 

bien la identificación de las transformaciones espacia-

les contribuye a comprender la fortaleza del fenómeno 

identitario, también queda claro que la fuerte identidad 

barrial del lugar, manifestada por centurias debido a su 

origen prehispánico-colonial, se encuentra en situación 

de vulnerabilidad. 

Conclusión 

La transformación de la imagen urbana de estos barrios 

tradicionales, debilita la fortaleza de la identidad barrial 

manifiesta en la presente investigación. Los desplaza-

mientos de la población nativa resultado del fenómeno 

gentrificador continúan avanzando, lo que eran vivien-

das hoy son comercios, vecindades están convirtiéndo-

se en pasajes comerciales cuyos nuevos propietarios 

no son nativos de éstos barrios y por tanto sin apego ni 

identidad al sitio. La ciudad de Querétaro se encuentra 

en un momento de dinamismo integral en donde eco-

nomía, nuevos desarrollos habitacionales, industria, tu-

rismo, migración y marketing urbano, si bien, dan im-

pulso a la ciudad, también la sitúan en vulnerabilidad. 

Vender la ciudad en aras de una mejor calidad de vida 

debería ser posible y beneficiar a todos los ciudadanos, 

no solo a unos cuantos. La riqueza cultural e identitaria 

de estos barrios tradicionales debe ser ‹cuidada› con 

mesura, adaptándose a los tiempos líquidos globales, 

sin olvidar que la microcultura de estos barrios es única 

e irrepetible. Los edificios con valor patrimonial presen-

tes, incluyendo la arquitectura popular mexicana que 

prima en este territorio, forman parte del palimpsesto de 

la vida en la Otra Banda y, las nuevas intervenciones 

deben ‹integrarse› de manera estratégica, lo cual deja 

abiertas posibles nuevas investigaciones. 
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Transformaciones  
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“Taller de Innovación 
Arquitectónica 2022” de la 
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Resumen

Los procesos de aprendizaje en los estudios de arqui-

tectura y urbanismo deben ser revisados permanente-

mente dadas las transformaciones constantes en este 

ramo. El reto ha sido mayor partir del periodo de con-

tingencia derivado del COVID-19, debido a la necesi-

dad de implementar estrategias nuevas para lograr so-

luciones coherentes con la realidad. En este sentido, 

debe enfatizarse el trabajo colectivo y el diálogo fre-

cuente entre los implicados, a fin de comprender que la 

realidad no permite ser sintetizada ni analizada en sec-

ciones, sino que debe existir un vínculo entre discipli-

nas, de manera que lleguen a respuestas sistémicas.

A continuación se presenta un estudio de caso realiza-

do en 2021 mediante sesiones en línea, debido a las 

restricciones de sana distancia obligaron a implemen-

tar nuevas formas de comunicación y desarrollar habi-

lidades que permitieran la construcción de un trabajo 

Transformations in 
Postgraduate Education 

from the contingency 
derived from COVID-19. 
The case of experience: 

“Architectural 
Innovation Workshop 

2022” of the Master 
of Architecture
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colaborativo desde varias disciplinas. El objetivo es 

brindar propuestas para el mejoramiento de la calidad 

de vida a partir de la revisión del habitar, la habitabilidad 

y lo habitable.

En la Experiencia Educativa Taller de Innovación Arqui-

tectónica en la Facultad de Arquitectura Xalapa de la 

Universidad Veracruzana, se conjuntaron las investiga-

ciones de cada estudiante en un solo ejercicio que per-

mitió encontrar el sentido de su investigación con ape-

go a la realidad y desde un contexto mucho más 

amplio, involucrando varias disciplinas relacionadas 

para construir una propuesta arquitectónica integral, 

que al ser contrastada y retroalimentada les permita 

realizar una crítica a sus propias posturas, así como 

evaluar la pertinencia de su trabajo de investigación.

I. Introducción

Las propuestas neoliberales han conducido a una po-

larización de las clases sociales, propiciando una ma-

yor desigualdad y generando problemas de índole físi-

ca, ambiental, económica y política. Además, el 

progreso de la ciencia ha dejado a un lado al sector de 

la sociedad que no tiene acceso a la información, y se 

ha acentuado la cultura del consumo. Lo anterior trans-

grede los derechos humanos elementales, situación 

que da pie a las manifestaciones de desigualdad que 

hoy conocemos, por lo que es urgente un ejercicio 

transdisciplinar que proporcione soluciones sistémicas 

y no sólo desde una disciplina.

El primer planteamiento de la transdisciplinariedad fue 

propuesto en 1994 por Edgar Morin y Basarab Nicoles-

cu para dar respuestas complejas, holísticas e integra-

les, con la finalidad de abordar las múltiples crisis exis-

tentes desde aquel entonces hasta nuestro hábitat 

contemporáneo. Así, la intención de este taller es dotar 
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de soluciones desde tres puntos de vista: el primero se 

relaciona con la construcción de procesos desde un 

planteamiento holístico, el segundo tiene que ver con 

las nuevas formas de actuar y el tercero con las nuevas 

aproximaciones para lograr un entorno más justo y hu-

mano. Ante la situación actual, es preciso no perder de 

vista conceptos que pudieran ser una guía para asegu-

rar la calidad de vida, habitar, habitabilidad y habitable.

II. Objetivo

Analizar el significado del habitar, la habitabilidad y lo 

habitable, compartiendo saberes y conocimientos que 

conduzcan a una transdisciplinariedad, con el fin de 

mejorar el análisis de los conceptos que pueden abor-

darse desde varias disciplinas y propiciar nuevas alter-

nativas o soluciones a los fenómenos existentes.

III. Estrategias

Se establecieron las pautas para llevar a cabo los tra-

bajos del taller. En primer lugar, se solicitó la propuesta 

de una pregunta de investigación detonadora para 

conjuntar las distintas investigaciones de todos los es-

tudiantes a partir del habitar, la habitabilidad y lo habita-
ble. 

IV. Pregunta de investigación 

¿De qué manera puede lograrse un análisis de los con-

ceptos habitar, habitabilidad y lo habitable desde el an-

damiaje de saberes y conocimientos entre diversas 

disciplinas para solucionar los fenómenos existentes a 

través de una visión transdisciplinar? 
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V. Supuesto 

Si el estudio de los saberes relacionados con el hábitat 

desde una visión disciplinar aislada ha traído como 

consecuencia el reduccionismo de sus propios signifi-

cados, entonces el análisis de estos constructos abor-

dados desde una perspectiva holística e integral podría 

aportar nuevas perspectivas y posturas en el estudio 

del habitar, la habitabilidad y lo habitable. 

(Referencia: Generación de la Maestría en Arquitectura 

2020-2022)

VI. Definición de los conceptos 

El planteamiento va de lo general a lo particular, es por 

eso que primero se abordó el concepto de habitar, pos-

teriormente el de habitabilidad y, por último, lo habita-
ble. El desarrollo se construyó ahondando en precisio-

nes que cada integrante ha podido aportar desde su 

investigación, generando una sinergia donde se perfi-

lan algunas problemáticas que consideramos relevan-

tes y que podían, en conjunto, aportar conocimiento 

relevante.

Habitar 

Desde hace varias décadas, los arquitectos han toma-

do de referente a Heidegger y su construcción del habi-
tar, planteada como aquello que ha trascendido al sim-

ple acto de construir (Heidegger, 1951). En este sentido, 

la esencia del habitar recae en el cuidar y velar, en el 

acto mismo de salvar a la tierra. Un argumento, el refu-

gio, evoluciona desde la visión de Sennet (2019), pues 

considera que ya no deber ser aislado y debe conside-

rar el entorno.
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El habitar de Heidegger ha puesto de manifiesto el con-

cepto de límite, desde el cual plantea la esencia feno-

menológica del propio espacio: el ser sólo puede tener 

cobijo desde esta delimitación, en el construir. Lo que 

sobrevive desde esta visión han sido sólo los períme-

tros, las líneas de en medio, ya que el interior y el exte-

rior han cambiado sin cesar. 

Para intentar trascender este fundamento, es necesario 

construir el habitar desde un acto colectivo, en búsque-

da de un das dasein ist rund (“la existencia es redonda”) 

(Bachelard, 1965), en donde lo dinámico, activo y enér-

gico, gana terreno para desbordar el habitar heidegge-

riano hacia un coproducir-cohabitar-vivir. El ser colecti-

vo mantiene una constante que es la del cambio, la 

transformación, el espacio se edifica por el propio habi-

tar o, dicho de otro modo, la apropiación del habitante 

le da vida al vacío confinado. 

En concordancia con lo anterior, la arquitectura ya no 

es planteada como un objeto cultural, sino como un 

proceso cultural, pues se canaliza en el curso de la vida 

contenida dentro de un espacio, pero también en el 

transcurso de un tiempo determinado, a tal grado que 

la constitución del espacio se va consolidando a través 

del tiempo (Pallasmaa, 2016); es la apropiación del 

propio espacio en donde el individuo es capaz de co-

municarse en el mundo. A partir de este proceso cultu-

ral es posible encontrar la esencia fenomenológica 

descrita por Heidegger, que es parte de lo que denomi-

na refugio o cobijo, donde es posible construir y pensar. 

Desde esta posición, el sentido del habitar, argumenta 

Sennet (2019), ya no debe ser aislado o contenido; el 

refugio que Heidegger construyó manifestaba el acto 

de habitar, pero lo hacía de manera excluida, delimita-

da, en búsqueda del ser-ahí; construir-habitar-pensar 

se hacen presentes, se funden en un solo aconteci-

miento, su propia existencia permanece en su filosofía, 

un pensamiento que pregona en una debilidad ética. 
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La misma existencia redonda conlleva a la conciencia 

de su propia debilidad social, una ruptura necesaria 

que acontece en el ser contemporáneo. Ahora el hom-

bre debe ser consciente del refugio seguro y redondo 

que ha construido, donde el azar y la incertidumbre han 

roto el cascarón y la forma ha perdido su núcleo. La 

superación de la existencia redonda (donde todo em-

pieza, pero también, donde todo termina) viene dada 

desde la misma existencia de la otredad, pero ya no es 

tan solo la otredad del ser, sino de la misma existencia, 

de una realidad en el mundo, la realidad de la tierra. 

Así, el habitar se traslada desde el acontecimiento 

(evento) que conlleva a múltiples realidades, exponien-

do el origen existencial del ser consciente referente a su 

mundo:

La conciencia humana es una conciencia corporal, 

el mundo está estructurado alrededor de un centro 

sensorial y corpóreo: yo soy mi cuerpo [...], yo soy lo 

que me rodea [...], yo soy el espacio donde estoy 

[...], yo soy mi mundo [...] (Pallasmaa, 2012). 

El planteamiento que Pallasmaa despliega es una exis-

tencia redonda, llevada a cabo en un orden jerárquico, 

que conlleva a una búsqueda del habitar desde los sen-

tidos, a partir de la noción de una sabiduría que se ha 

esbozado en el transcurso del tiempo. La búsqueda de 

una filosofía existencial y una metafísica mediante el 

propio lenguaje comunicativo del espacio, en conjunto 

con lo anterior, procura el bienestar para el ser huma-

no.

El desequilibrio contemporáneo en el habitar

La arquitectura se ha convertido en un objeto estilístico 

donde predomina la imagen o ha sido rebasada por las 

políticas neoliberales, donde a la población sólo se dota 

de un techo y no de un verdadero espacio para habitar. 



253A R Q U I T E C T O N I C S

DOSSIER

El acto de habitar debe referirse al saber vivir; tal como 

lo menciona Enrique Ortiz (2007), es una forma viva 

que perdura en el tiempo, que se adapta a la vida 

cambiante de la familia, es lo que hace la gente y la 

relación que establece desde sus formas de vida, sus 

sueños, sus posibilidades y desde su cultura en un 

lugar, abarcando su clima, su paisaje, la consistencia 

de su suelo, su topografía, el lugar que ocupa dentro de 

las ciudades, su accesibilidad, etc. Entonces, es una 

relación entre una cultura y un lugar, y no lo opuesto, 

donde prevalece la producción en serie, sin pensar en 

construir un mundo más humano.

La diferencia tradicional que Henri Lefebvre estable-

cía entre el hábitat y el habitar, el hábitat es lo que 

nosotros construimos, pero habitar es otra cosa, el 

habitar se produce en el momento que la gente se 

apropia de aquel hábitat, nosotros hacemos hábi-

tats, pero no debemos impedir que la gente se pue-

da apropiar de ese hábitat y convertirlo en un lugar 

donde habitar. (Hernández, 2021)

El ser humano tiene el derecho a vivir en una ciudad 

adecuada y segura, donde pueda habitar y hacer su 

vida de la mejor manera posible. La dinámica y cons-

trucción de una ciudad deben de ir a la par de la cons-

trucción de la vivienda, brindando los servicios y equi-

pamiento necesarios para que éste pueda mantener 

una vida saludable. Sin embargo, es evidente que las 

ciudades no ofrecen posibilidades equitativas para to-

dos sus habitantes. La población carece de lo más ele-

mental aun cuando existen diferentes niveles socioeco-

nómicos, y dichas carencias se encuentran en todos 

los niveles. 

Desde la antigüedad, la ciudad concentra las activida-

des sociales y se encuentra en transformación cons-

tante, donde la arquitectura juega un papel importante 

para el desarrollo del ser humano. En concordancia 
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con Arendt (1993), es esencial la existencia de una re-

lación equilibrada entre la esfera pública y la privada, 

que impida su disolución de la sociedad, por lo que se 

debe proveer de los elementos mínimos indispensa-

bles de servicios, espacios para la cultura y lugares 

para la convivencia, tal como años más tarde mencio-

na Ortiz Flores (2002) sobre la importancia del derecho 

a la ciudad, donde debe prevalecer la expresión funda-

mental de los intereses colectivos, sociales y económi-

cos de un pueblo. Esto puede ser posible a través de 

los procesos generadores de los espacios habitables, 

componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo 

el control de autoproductores, proceso conocido como 

Producción Social del Hábitat (Ortiz Flores, 2007), en-

tendiendo a la arquitectura como un proceso social y 

cultural que requiere de la participación social en sus 

distintas fases proyectuales y de construcción.

Sin embargo, en la actualidad, los profesionistas enfo-

cados en las ramas de edificación y urbanización, se-

gún Godard, Arvizu Lara (2013) y Viramontes (2006), 

actúan con desinterés hacia el prójimo al que le cons-

truyen, y con nula preocupación por el entorno social 

expresan que el arquitecto debe ser comprometido en 

su hacer profesional, al comprender las necesidades 

del usuario y responder al diseñar espacios que le pro-

porcionen bienestar, poniendo en primer plano al clien-

te y sus necesidades antes que su propio beneficio 

económico, al decidir dónde, cuándo y cómo proyec-

tar, por lo que también debe ser honesto, honrado, res-

ponsable y veraz. 

Entre las transformaciones surgidas por la globaliza-

ción, quizá la más notable y emblemática sea la modi-

ficación sustancial del espacio social, que implica y ex-

presa nuevas formas de organización real y simbólica 

de los espacios de la ciudad, como resultado de una 

manera diferente de vivirla, de relacionarse y de pen-

sarla (Segovia, 2007). Por ende, el ciudadano tiene 
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derecho a un espacio, seguro, amigable, útil, diverso y 

vasto, en el cual pueda realizar su vida y desenvolverse 

de la mejor manera posible, generado por arquitectos 

y urbanistas preocupados por el hacer ciudad, con una 

ética profesional enfocada en el bienestar no solo de su 

cliente, sino también de toda la comunidad. 

Habitabilidad 

La idea del concepto de habitabilidad surge principal-

mente a partir de las últimas décadas del siglo XX, don-

de investigadores como Appleyard (1981), Appleyard y 

Lintell (1972) o Jacobs y Appleyard (1987) analizaron 

las diferentes características problemáticas de los es-

pacios urbanos. Jacobs y Appleyard mencionan que, 

como parte de los objetivos a alcanzar para los entor-

nos habitables y de calidad, es importante comenzar 

por la observación de la habitabilidad. La relación entre 

los habitantes y la satisfacción que otorga un lugar de-

terminado debe también ser sostenible, tal como lo 

menciona Chazal (2010).

La dimensión social suele reflejarse en los trabajos so-

bre habitabilidad urbana a través de aspectos como el 

capital humano, el capital social y la seguridad ciuda-

dana. Dentro de las dimensiones estudiadas por la Ja-

cobs para el estudio de la habitabilidad sostenible se 

encuentran el ambiente económico, el ambiente social, 

el ambiente físico, los impactos sobre el medio am-

biente y el consumo de recursos. De esta manera, al 

realizar la indagación de las distintas dimensiones, se 

requiere de diversas disciplinas que pueden tener un 

mismo punto de interés. Esto puede ser un acerca-

miento a un análisis transdisciplinar y una posible res-

puesta integral.

Autores como El-Halafawy y Amin (2019) coinciden en 

que los conceptos también dependen de distintos 
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aspectos de una comunidad determinada. La cultura, 

la economía y la sociedad determinan el grado de ha-

bitabilidad de un lugar, por lo que la habitabilidad es 

una función relacionada con la interacción entre las ca-

racterísticas ambientales y personales. Ya desde el año 

2000, Veenhoven había elaborado una jerarquización 

de conceptos para entender la habitabilidad y estable-

cer los parámetros que permitan obtener una calidad 

de vida elevada.

Con relación a la habitabilidad y los aspectos urbanos, 

Van Kamp et al. (2003) sitúan a la habitabilidad urbana 

y a la calidad de vida urbana en una temporalidad pre-

sente, mientras que la sostenibilidad se ubica en una 

temporalidad futura. En general, la habitabilidad está 

determinada por la relación y adecuación entre el hom-

bre y su entorno, y se refiere a cómo cada una de las 

escalas territoriales es evaluada según su capacidad 

de satisfacer las necesidades humanas. Debe incluir 

necesariamente aspectos como la accesibilidad, movi-

lidad, continuidad, permeabilidad, emplazamiento, es-

pacio público y dotación de equipamiento y servicios, 

entre otros. Sobre todo, tiene que ver con las caracte-

rísticas y cualidades del espacio, entorno social y me-

dio ambiente que contribuyen singularmente de dotar a 

los habitantes el bienestar personal y colectivo e infun-

dir la satisfacción de residir en un lugar determinado 

propiciando el sentido de pertenencia y de identidad. 

(Garfias y Guzmán, 2018)

Asimismo, en el artículo Metodología para el análisis de 
la habitabilidad urbana (Garfias y Guzmán, 2018) se 

plantea que “la habitabilidad también está en función de 

tres enfoques para analizar la habitabilidad urbana en 

entornos urbanos consolidados: el físico-espacial, el 

medio-ambiental y el psico-espacial”. El psico-social es 

uno de los puntos de coincidencia en las inves tigaciones 

que desarrolla esta generación; en coincidencia con 

Monterrubio (2014) expone que es “la percepción de las 
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personas sobre el entorno y cómo este incide en su 

comportamiento. De tal suerte, el estudio de las expe-

riencias perceptivas y de la convivencia social resultan 

determinantes en la forma en que la gente valora subje-

tivamente el espacio a través de su experiencia de vida 

y la construcción de la memoria colectiva de un lugar” 

(Monterrubio, 2014, citado en Garfias y Guzmán, 2018). 

En muchas ocasiones, la habitabilidad es pensada 

como un tema relativo a aspectos espaciales propios 

de la arquitectura; sin embargo, va más allá de esta 

disciplina, ya que existen diferentes alternativas para 

dar solución a problemáticas en torno a este ramo. Por 

ejemplo, Salazar et al. (2015) enfatizan la accesibilidad 

como un ideal para tener ambientes y espacios públi-

cos para todos, refiriéndose a hombres, mujeres, ni-

ños, jóvenes, adultos, ancianos y discapacitados. Esta 

premisa puede vincularse con tema de habitabilidad, 

estableciendo entornos para todas las personas sin 

discriminación alguna, sin olvidar que la habitabilidad 

debe tener adecuación para la calidad de vida de to-

dos, sin caer en una postura antropocentrista.

Lo habitable 

Los conceptos de vitalidad, sentido de pertenencia y vi-
vacidad son componentes clave en la calidad general 

de cualquier entorno habitable, pero no son lo mismo. 

Un lugar habitable se refiere a una dimensión psicológi-

ca o emocional, es decir, tener un sentido de pertenen-

cia, al mismo tiempo tiene la presencia de otras perso-

nas en sus proximidades y su influencia en la 

fun cionalidad y la conveniencia de los lugares públicos 

para crear una energía entre la vitalidad y la vivacidad. 

Por tanto, se relacionan porque expresan el comporta-

miento individual que resulta de la interacción de dos 

características: el ambiental y personal; sin embargo, 
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no podría usarse indistintamente (Ahmed, El-Halafawy 

y Amin, 2019). 

Los elementos que configuran un entorno más habita-

ble y sostenible no son estáticos, sino que están vincu-

lados a flujos de movilidad, a variables de confort y 

otras actividades propias desarrolladas en determina-

do entorno. Cuando un espacio es habitable representa 

un termómetro vital del grado de convivencia, y debe 

servir como hábitat de personas y otros seres vivos que 

forman parte de éste para incentivar la interacción, el 

contacto, la pacificación y el bienestar. 

Desde 1984, los investigadores han intentado definir las 

cualidades de un entorno o medio ambiente urbano 

habitable. No existe una única respuesta, debido a una 

serie de factores que distintas disciplinas intervienen 

para generar lo que se puede llamar como “espacio 

habitable” (Appleyard y Jacobs, 1984). Ahora bien, con 

todo el aparato teórico y la construcción de reflexiones 

especificas en torno a los tres conceptos planteados 

estudiados a partir de distintas escalas que van desde 

la ciudad a la vivienda, consideramos pertinente pasar 

al aspecto que nos pone de cara con un fragmento de 

la realidad y que va a permitir entender y poner en 

práctica algunas aproximaciones transdisciplinares, así 

como conocer lo que estos conceptos significan para 

otros individuos en otras disciplinas. 

VII. Resultados

La situación actual de las ciudades, derivada de la pan-

demia de COVID-19, ha dejado en evidencia las des-

igualdades que existen en la actualidad tanto en la so-

ciedad como en el campo de la arquitectura y el 

urbanismo. Algunas no sólo se limitan a una falta de 

servicios básicos o a la falta de espacios dentro de las 

viviendas para desarrollar las actividades domésticas, 
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de estudio o de trabajo, sino que también se ha hecho 

evidente la falta de diversos componentes a nivel barrial 

que satisfagan en el entorno inmediato necesidades 

como las de abastecimiento, recreación o salud. Esta 

situación ha provocado una alarma a nivel mundial, 

pues tal panorama ha demostrado cómo, en distintas 

latitudes, las ciudades, sus espacios y su gente no 

están preparadas para llevar a cabo un distanciamiento 

y aislamiento social, a la vez que se pone en evidencia 

cómo el espacio y la sociedad tampoco están listos 

para regresar a una “nueva normalidad”, donde la vida 

en el espacio urbano público debe continuar 

considerando una nueva realidad que nos lleva a 

pensar en “la ciudad post-COVID”.

Por lo anterior, existe un debate sobre cómo el ambien-

te construido deberá ser diseñado y reacondicionado 

para crear un entorno habitable más adecuado a la 

época de pandemia. No obstante, este proceso de 

transformación al que podrían someterse las ciudades 

requiere de un análisis más detallado sobre las diver-

sas problemáticas, necesidades y vivencias de las po-

blaciones urbanas que coadyuven a fundamentar nue-

vas propuestas y modelos de diseño y planificación.

El acceso a una vivienda digna, con los servicios bási-

cos y espacios necesarios para llevar una vida sana de 

descanso y ocio y que nos provea de las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de una vida privada y fa-

miliar digna, ha sido reconocido como un derecho por 

muchos gobiernos e instituciones a nivel internacional. 

El derecho al espacio público es otro, lo que hace que 

sea reconocido como uno de los componentes esen-

ciales dentro la ciudad y sus barrios. El derecho al espa-

cio público significa contar, más allá del ambiente priva-

do de la vivienda, con espacios adecuados y seguros 

para llevar a cabo una vida pública de socialización, 

convivencia e interrelación ciudadana. Dentro de los ba-

rrios y colonias, éste deberá proveer las condiciones 
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adecuadas para la comunicación, el descanso, el juego 

infantil, la práctica deportiva, el intercambio entre veci-

nos y la convivencia comunitaria. 

Los espacios públicos recreativos, como las áreas ver-

des dentro de los barrios y colonias, juegan un rol muy 

importante en una situación de confinamiento y restric-

ción de movilidad, ya que pueden satisfacer la necesi-

dad de respiro, naturaleza, paseo y juego en el entorno 

barrial. Muchos sectores de las ciudades no cuentan 

con éstos y, si existen, varias veces están abandona-

dos, sin mantenimiento y con poca o nula infraestructu-

ra. En este sentido, la calle también juega un rol impor-

tante dentro de los barrios como espacio público. 

Además de ser un espacio de circulación, considerarlo 

como un espacio recreativo dentro del entorno barrial 

es de suma relevancia. 

La vivienda es aspecto de gran importancia, pues al 

parecer cuenta con los espacios necesarios para satis-

facer las actividades domésticas y de esparcimiento. 

En este ámbito, también es notable que muchas vivien-

das no están configuradas para trabajar por largos pe-

riodos, pues no cuentan con un área específica para 

esta actividad. Posiblemente, los estudiantes cuentan 

en sus recámaras con algún escritorio o mesa para es-

tudiar, pero éste no es un lugar ideal para la concentra-

ción académica. En muchas otras viviendas, la gente 

trabaja o estudia en el área de comedor, sitio que tam-

poco es el idóneo, ya que las actividades se entremez-

clan y es difícil alcanzar niveles de concentración sufi-

ciente para realizar actividades laborales o de estudio. 

Por otro lado, la distribución de equipamientos dentro de 

la ciudad y la localización de éstos de manera ordenada, 

uniforme y de acuerdo de acuerdo con las necesidades 

de la población, es otro tema que atender. Existen barrios 

desprovistos de equipamientos necesarios para satisfa-

cer las diversas necesidades de la vida urbana. 
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Tal como se hace ver, la pandemia remarca las defi-

ciencias urbanas que muchos barrios y colonias de la 

ciudad padecen y pone sobre la mesa de discusión a 

los grupos y sectores sociales que, por su localización 

en el territorio, son más vulnerables a padecer condi-

ciones de vida con mayores deficiencias y menos opor-

tunidades para satisfacer necesidades cotidianas de 

trabajo y estudio, así como recreación y socialización. 

Por ello, la presente investigación resulta pertinente 

ante la reflexión acerca de los conceptos de habitar, 
habitabilidad y lo habitable en nuestras ciudades, don-

de el desarrollo entre éstos ámbitos se vuelve comple-

jo, ya que en lugar de ser elementos complementarios, 

se transforman en conceptos opuestos ante la limita-

ción remarcada por la deficiencia y falta de igualdad en 

su provisión a lo largo y ancho de la ciudad, y más aún 

en el ámbito rural. Dicha situación atenta contra la cali-

dad de vida urbana y habitacional que se ofrece a los 

habitantes. 

Replantear las estrategias de mejoramiento resulta 

más imperativo que nunca, sobre todo en las zonas 

periféricas, para configurar barrios y colonias mejor 

equilibrados. Asimismo, deben plantearse acciones 

para la vivienda y el espacio público que coadyuven 

con una mayor calidad de vida para la población. 

Sabemos que la situación de pandemia se prologa por 

tiempo indefinido y que en el futuro posiblemente existi-

rán más amenazas, por lo que la incertidumbre de vol-

ver a vivir la ciudad como en el pasado es un tema la-

tente y se desconoce si será posible. Las ciudades, sus 

barrios y el entorno habitacional deberán ser abordados 

por la ciencia con visiones amplias y complejas que im-

plican abordajes multi y transdisciplinarios, para saber 

cómo adaptarnos a la cambiante e incierta realidad. 

(Referencia: Generación de la Maestría en Arquitectura 

2020-2022)
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VIII. Transformaciones en las formas  

de aprendizaje

La generación que realizó este trabajo integral tiene 

como característica que sus procesos de selección, in-

greso, toma de clases y examen de grado fueron en 

línea. Según comentarios de los propios estudiantes, 

esto les permitió, por un lado, aprovechar los tiempos 

de aprendizaje y los tiempos destinados a clases, así 

como los periodos de investigación y escritura de tesis. 

Con el sistema de reuniones virtuales, varios de ellos 

mencionan que aprendieron a optimizar el tiempo y a 

ser más concretos es sus exposiciones, así como el 

respetar el tiempo de los demás. También, en los tra-

bajos por equipo, pudieron establecer sesiones de tra-

bajo más intensas y productivas para obtener los resul-

tados en el periodo establecido. Adicionalmente, los 

estudiantes afirman que se apoyaron mucho en la tec-

nología, por ejemplo, para la utilización de instrumentos 

de evaluación virtuales, ya que antes las encuestas o 

entrevistas se hacían de manera presencial, y durante 

la contingencia por COVID-19 todo se realizó en la vir-

tualidad. Al ser una generación con un rango de eda-

des entre los 25-35 años, tenían conocimiento de las 

herramientas digitales, lo cual les permitió una mejor 

organización para las actividades, así como para la so-

lución de problemas. 

En el factor económico, esta generación asegura que 

para ellos representó un ahorro disminuir los tiempos 

de transportación y el mismo gasto en el pago del ser-

vicio, así como la posibilidad de comer en casa. En re-

lación con el aspecto humano, al ser un grupo pequeño 

(10 personas) y al existir actividades en equipo, tuvieron 

la oportunidad de conocerse sin que la virtualidad fuera 

obstáculo para consolidar un ambiente de trabajo favo-

rable e incluso relaciones de amistad.
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En conclusión, los estudiantes mencionan que los pro-

blemas que experimentaron durante la contingencia 

por COVID-19 fueron de índole ajena al sistema en lí-

nea que la Maestría en Arquitectura les ofreció, pues 

más bien se relacionaron con el aspecto familiar por el 

cruce de actividades al interior de la vivienda, proble-

mas de salud o pérdida de conectividad por fallas en la 

red eléctrica o de internet. De manera conjunta, asegu-

ran que esta transformación les permitió focalizarse de 

una mejor manera en su investigación, aunque tal vez 

les hubiera gustado enriquecer su trato directo con la 

sociedad.
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Design, espacio público 
y patrimonio cultural: una 

nueva perspectiva dialógica

vinCenzo p. Bagnato

Resumen

El articulo presenta una reflexión sobre el tema de la 

relación entre design, patrimonio cultural y espacio pú-

blico que se inscribe en el encuadre teórico del Con-

greso con la especificidad de cuestiones relacionadas 

al dialogo entre la disciplina del design y los espacios 

públicos caracterizados por la presencia de hallazgos 

arqueológicos o elementos antiguos materiales y intan-

gibles de nuestros territorios. 

La relación entre mente, territorio y sociedad descubre 

hoy en día una nueva condición semántica hecha por 

una renovada “visión” social critica por un lado respeto 

a los medios tecnológicos y, por otro lado, respeto a las 

tradicionales metodologías de intervención en el patri-

monio histórico-arqueológico: esto significa una toma 

de conciencia “desde abajo” en primer lugar del hecho 

de que las transformaciones informáticas y digitales no 

tienen porqué constituir necesariamente un cambio ra-

dical de paradigma que contraste con la identidad cul-

tural, histórica y de los valores sedimentados en nues-

tros contextos socio-culturales y en segundo lugar que 

ya no hace falta imaginar grandes intervenciones de 
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“rehabilitación” sino que es el momento de optar por 

micro-acciones que respeten el contexto físico y que 

permitan la participación y la interacción social a los 

ciudadanos y a las comunidades.

En este marco, si el New European Bauhaus reconoce 

al design un renovado papel cultural, es mas que nun-

ca necesario investigar cual es el potencial real de las 

estrategias propuestas por esta disciplina a través de 

un enfoque sobre su estructura conceptual respeto a la 

relación entre dimensión virtual y dimensión real y so-

bre experiencias concretas que demuestren su capaci-

dad de constituir alternativas creíbles y respuestas 

plausibles a las demandas de progreso social y de pro-

tección del patrimonio cultural en una perspectiva dia-

lógica.

Palabras clave: design, espacio público, patrimonio 

cultural, arqueología, dialogía
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Introducción

La Montreal Design Declaration del 2017 reconoce al 

design el poder de expresar cultura, en el sentido de 

hacer, proteger, mejorar y celebrar el patrimonio cultu-

ral frente a los procesos de globalización; al mismo 

tiempo, la declaración subraya la capacidad-necesi-

dad que el design añada valor a la tecnología a través 

de una aproximación que considere la perspectiva hu-

mana como fundamental y que ponga al centro de los 

problemas proyectuales la interacción individual con los 

objetos materiales (antiguos o contemporáneos) y con 

los lugares, construyendo puentes entre tecnologías y 

necesidades humanas. 

La concepción del European Green Deal contenida en 

la New European Bauhaus, con su referencia a la mas 

importante contribución del design desde su nacimien-

to como disciplina moderna, demuestra como hoy en 

día nos encontramos en un momento favorable para 

trazar el camino hacia una re-unión dialógica entre las 

disciplinas proyectuales (arquitectura, design y urbanis-

mo) en el marco de un nuevo humanismo que reinter-

prete su relación con la tecnología y que reconstruya la 

definición de los objetivos de inclusión, estética y soste-

nibilidad. 

Los ámbitos que mas que otros se configuran como 

primeros campos de prueba son sin dudas el espacio 

público y el patrimonio cultural, cuya intercepción defi-

ne en diferentes formas el carácter y la identidad de 

nuestros contextos físicos y sociales. Es precisamente 

en este encuentro que hace falta renovar las reflexiones 

proyectuales, optando para una lectura crítica de las 

potencialidades del design en el entrecruzamiento en-

tre espacio público y patrimonio histórico-cultural en-

tendido como polaridad inconstante y dinámica en 

continua transformación al depender de los mudables 

paradigmas culturales y sensibilidades sociales. 
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La condición contemporánea de  

los contextos históricos arqueológicos

Las áreas históricas y arqueológicas de nuestras ciuda-

des y nuestros territorios presentan hoy en día nuevas 

formas de accesibilidad y de uso respecto a las cuales 

el diseño y las nuevas tecnologías digitales han cam-

biado radicalmente los paradigmas ligados a sus rela-

ciones con los espacios físicos y con los usuarios (Paris, 

2004): observando las intervenciones mas recientes es 

posible detectar una nueva aproximación (entendida en 

el sentido mas amplio de sistema de diferentes decli-

naciones interpretativas) que ya no pertenece mas a la 

idea de “transformación” y de “rehabilitación”, sino que 

mas bien se configura como expresión de una nueva 

forma de dialogo con el contexto físico y social cuya 

nueva clave de lectura reside en el concepto de “ex-

pansibilidad”, que a su vez se articula en tres diferentes 

dimensiones: social, disciplinar, formal (Bagnato, 2017). 

En la dimensión social lo que se “expande” son los sis-

temas de relación entre las personas, a diferentes nive-

les de especialismo y de uso: pensemos por ejemplo a 

la integración entre diferentes categorías de usuarios 

en las áreas arqueológicas (desde los turistas y los visi-

tantes ocasionales hasta lo investigadores, los estu-

diantes y los académicos), condición totalmente nueva 

respeto a la neta separación de ámbitos que en el pa-

sado definía los contextos históricos (zona para los tu-

ristas, zona para los arqueólogos, zona para los restau-

radores, etc.); o bien pensemos a la distinción física de 

los espacios que seguía las diferentes formas de uso 

del espacio mismo (área para la exposición, área para 

la documentación y la información, área para la con-

servación y restauración, etc.), que ahora va totalmente 

desapareciendo (Bagnato&Germanà, 2019).

En segundo lugar, la expansibilidad se caracteriza por 

formas disciplinares: esto significa que en la realidad, si 
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en las pasadas décadas el debate sobre las áreas his-

tórico-arqueológicas se centraba principalmente en la 

relación disciplinar entre arquitectos, restauradores y 

arqueólogos, ahora en este diálogo aparecen otras dis-

ciplinas, entre ellas la informática y la comunicación di-

gital por un lado y las ciencias humanas por el otro, que 

“expanden” las perspectivas interpretativas dando un 

papel mas activo a la participación de los usuarios y 

configurando estructuras comunicativas mas abiertas, 

colaborativas, interactivas, tanto horizontalmente como 

verticalmente (Bagnato&Martinelli, 2019).

Por ultimo, la expansibilidad adquiere también una di-

mensión formal, y esto significa dos cosas: en primer 

lugar, que los contextos urbanos históricos, densos y 

compactos, necesitan ampliar su dimensión espacial 

para conectarse a otros contextos (es. pequeños ha-

llazgos romanos respeto a un sistema de yacimientos a 

nivel regional, o ruinas medievales respeto a otros sitios 

que tengan tipologías insediativas o constructivas simi-

lares, etc.); en segundo lugar, que el tiempo presente 

necesita ahora mas que nunca establecer conexiones 

con el pasado (la historia, la memoria, etc.) y con el fu-

turo (las nuevas generaciones, la transmisión al futuro 

del patrimonio, etc.), aunque esto pase por medio de 

formas mas virtuales cuando no “liquidas” o efímeras 

(Lupo, 2009).

En fin, la condición contemporánea de los contextos 

históricos y arqueológicos, en su especificidad, es una 

realidad “expandida”, dinámica, que se encuentra en el 

entrecruzamiento entre la línea del espacio/tiempo y la 

línea de la realidad/virtualidad con nuevas configuracio-

nes entre proyecto y tecnologías digitales y entre di-

mensión física y social del espacio: esta condición, 

como veremos en el párrafo siguiente, cambia la es-

tructura perceptiva del espacio público. 
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El espacio público como lugar  

de la comunidad 

Los espacios públicos caracterizados por la presencia 

de trazas antiguas con alto valor cultural, atribuibles al 

conjunto de elementos y sistemas físicos y sociales que 

llamamos “patrimonio”, mas que otros forman parte de 

aquella categoría que Ezio Manzini llama “comunidad 

de lugar”: lugares, en otras palabras, construidos se-

mánticamente por la unión de una dimensión física (el 

espacio) y de un sentido, éste producido por acciones 

y relaciones humanas que tengan interés por el espa-

cio mismo (Manzini, 2018). En nuestra época, este pro-

ceso no produce condiciones estables y permanentes, 

sino dinámicas, fluidas, híbridas y inestables, en la que 

la dimensión social no desaparece sino simplemente 

se transforma continuamente. Ya no tenemos espacios 

con limites físicos definidos con claridad, así como no 

tenemos grupos sociales que eligen su proprio espacio 

representativo en contraste con otros espacios. Sin 

embargo, nuestros territorios son hoy en día la imagen 

de una integración física entre lugares urbanos y extra 

urbanos en los que la dimensión antrópica y la natura-

leza, la antigüedad y la contemporaneidad, etc. se su-

perponen construyendo nuevas relaciones, así como 

los grupos sociales viven, usan y revindican la identidad 

de los espacios con formas y temporalidades total-

mente inestables y alimentadas por sensibilidades, 

memorias y sustratos culturales muy a menudo imper-

ceptibles (Martino, 2015). 

Es por esta razón que el proyecto, en general, frente a 

la necesidad de actuar para revitalizar o potenciar el 

valor cultural de un “lugar de la comunidad”, ya no pue-

de actuar de manera directa con transformaciones físi-

cas sino poner, crear, re-establecer, recuperar las con-

diciones favorables para que el natural proceso de 

construcción dialógica de la relacione sociales se haga 

posible (Germak, 2015). Esto no solo porqué los 
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efectos de las intervenciones son difíciles cuando im-

posibles de predecir, sino porqué el riesgo de malas 

actuaciones es de no facilitar la participación humana a 

las transformaciones de los espacios en lugares, com-

prometiendo también la protección de los lugares mis-

mos con todas las trazas antiguas que los configuran 

como patrimonio y que merecen de ser transmitidas a 

las nuevas generaciones.

La identidad contemporánea del espacio publico, pues, 

refleja la condición fluida, abierta, nómada y inestable 

de las comunidades que sin embargo parecen no que-

rer encerrarse en espacios privados, sino que mues-

tran preferencia para vivir (en el sentido mas amplio) el 

bien común a través del espacio publico, libremente 

elegido porque en él se le reconoce un valor, aunque 

de manera frágil, temporal y efímera (Bauman, 2000). 

En fin, la estructura del espacio público si no cambia 

(como no cambia) su estructura material o la de sus 

elementos constituyentes, seguramente transforma 

dinámicamente su estructura perceptiva y narrativa 

conquistando continuamente nuevas especificidades y 

nuevas identidades que ya no dependen de su configu-

ración física y de su localización geográfica, sino que, 

por el contario, dependen de los procesos mentales de 

interacción social que dibujan contornos “virtuales” 

cuyos bordes coinciden con la referencias culturales 

que los individuos y los grupos sociales producen sin-

crónicamente y diacrónicamente: una relación entre 

mente, territorio y sociedad que, como veremos en el 

párrafo siguiente, el design está llamado a supervisar y 

proteger.
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Design, espacio publico y patrimonio 

cultural

El design, así como la arquitectura, por estatuto se pre-

ocupa de construir nuevas relaciones, pero hoy en día 

nos encontramos frente a una condición socio-cultural 

contemporánea que ya no pide grandes transforma-

ciones u cambios radicales en las configuraciones fí-

sicas de los espacios públicos, prefiriendo que se “haga 

menos” cuando no sea posible garantizar suficiente 

sos tenibilidad ética y social a las intervenciones 

(Aymonino&Mosco, 2006). Esto no depende tanto (aun-

que nos guste mucho creerlo) de una general elevación 

del nivel cultural y no parece ser el resultado de un pro-

ceso de desarrollo de una nueva sensibilidad para las 

trazas históricas, sino que refleja ante todo una falta de 

confianza en las intervenciones tradicionales y segun-

dariamente la expresión de una nueva condición socio-

lógica que se traduce en una “nueva mirada”. 

Parece necesario, pues, entender como el punto de 

partida es una nueva significación social que ya no in-

terpreta el patrimonio cultural a partir de su evidencia 

física, sino como objeto de una mas amplia narración 

producida autónomamente por el sujeto-observador 

que la percibe, selecciona sus elementos constituyen-

tes y la reelabora de forma independiente de las indica-

ciones impuestas “institucionalmente” por los museos, 

los parques arqueológicos, las instalaciones, etc.: pa-

rafraseando a Roland Barthes, se trata en definitiva de 

un “grado cero” de la escritura de la acción semántica 

de la comunidad social frente a las trazas del patrimo-

nio histórico y arqueológico. 

Es por esta razón que la contribución disciplinar del de-
sign aparece mas que nunca actual en la medida en 

que se traduce en la búsqueda incesante de nuevas 

aproximaciones y estrategias proyectuales compati-

bles por un lado con un nuevo sentido del lugar que ya 
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no es únicamente una entidad física sino mas bien un 

campo de acciones dibujado por grupos sociales acti-

vos y participativos, por otro lado, con una nueva mira-

da social hacia el medioambiente en la que nuestros 

espacios físicos y nuestras acciones sociales ya no es-

tán en contraste entre ellos sino que forman parte de un 

único contexto cultural libre de forzosas jerarquías entre 

lo que se pretende recordar contrapuesto a lo que pue-

de destinarse al olvido: todo esto traduciéndose en pro-

puestas de “micro-acciones” entendidas como peque-

ñas intervenciones con alto valor de interacción social 

que sean más eficaces que las grandes transformacio-

nes en construir (o bien) re-construir relaciones dialógi-

cas entre individuos y territorios históricos, además de 

re-descubrir nuevas dimensiones narrativas para aque-

llos espacios públicos marcados por la presencia de 

trazas históricas que constituyen el sentido cultural mas 

autentico de nuestros territorios (Trocchianesi, 2014). 

En síntesis, sin pretensiones taxonómicas, podemos 

enumerar unos primeros elementos útiles para sucesi-

vas reflexiones que contribuyan a la construcción de 

una nueva perspectiva dialógica (Tabla n. 1):

Tabla 1. Elementos primarios del dialogo entre design y contexto físico social contemporáneo.  

Elementos Interpretaciones

Intermediación Micro-acciones en lugar de grandes intervenciones y transformaciones ra-
dicales. Formas de explotación del patrimonio cultural mediante las cuales, 
utilizando herramientas físicas o digitales apropiadas, posibilitan situaciones 
de intermediación social y cultural entre personas y ruinas.

Narratividad Una potencia narrativa a través de la cual las personas viven los lugares en 
su dimensión sincrónica y diacrónica, comprendiendo mejor los sentidos y 
significados del patrimonio cultural.

Observación Enlaza aspectos culturales, herramientas tecnológicas y sistemas de comu-
nicación con el triple propósito de dar un nuevo valor a las ruinas antiguas, 
potenciar el conocimiento de la historia y activar la interacción y participación 
de los usuarios.

Relacionalidad Capacidad de dar no sólo un significado sino un sistema de sentidos y sensi-
bilidades de las cosas, innovando el comportamiento humano e introducien-
do formas innovadoras de interacción, según la relacionalidad intrínseca de 
los comunes, a través de objetos comunitarios con responsabilidad social.
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Expansibilidad, intermediación, narratividad, observa-

ción y relacionalidad son palabras clave que pueden 

ayudar a mover el baricentro de la reflexión critica des-

de los objetos físicos hasta la narración histórica (donde 

“histórico” no coincide con “antiguo” sino que se refiere 

al conjunto de todas las épocas históricas), en la que la 

relación entre texto y contesto cambia según la dimen-

sión semántica que cada elemento posee para los 

usuarios: es así entonces que lo que hasta hoy de ma-

nera simplista se consideraba exclusivamente como 

contexto (el yacimiento arqueológico, el espacio publi-

co urbano, el paisaje, etc.), se convierte en texto, enti-

dad activa, substancia expresiva capaz de hablar de 

algo que sea “otro” respeto a sí mismo. Su poder, pues, 

ya no es únicamente semántico sino también semióti-

co, por los signos materiales y intangibles que permite 

leer y que son los verdaderos sujetos con los que los 

usuarios dialogan y actúan culturalmente, consiguiendo 

acercar el pasado al presente y viceversa (Carullo, 

2014). 

Un ejemplo de aplicación de estos principios lo encon-

tramos en algunas experiencias internacionales que 

lejos de ser ejemplos validos en su totalidad, sin duda 

demuestran como el papel del proyecto, en este caso 

del design, así como el de la tecnología, no son mas 

que medios para conseguir el fin de facilitar la aproxi-

mación a un texto antiguo, cuya lectura y cuya interpre-

tación siempre permanecen libres y abiertas.

En la valorización del área arqueológica de Nieder-

bronn-Les_Bains (Francia) de RHB Architectes (2011), el 

proyecto trabaja con un sistema de capas a través del 

cual los restos se conectan no solo con los espacios 

circundantes, sino también con el todo el sistema histó-

rico-arqueológico de la ciudad, trabajando en las cone-

xiones de elementos a diferentes escalas. Siguiendo 

esta idea de multi-espacio, el sistema informativo se 

compone de planos históricos, textos cronológicos, 
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documentos, soluciones de sistemas de iluminación y 

las propias ruinas, ubicadas según las antiguas rutas y 

accesos a la zona. También en este caso, la experien-

cia de diseño se expande a un enfoque human cente-
red, siendo la forma en que las personas viven directa y 

activamente el espacio y las ruinas antiguas el objetivo 

más importante, así como se implementa el valor narra-

tivo y relacional por medio de inéditas integraciones de 

observación, intermediación y participación (Fig. 1-4).

La relación entre diseño y arqueología puede verse 

como una presencia efímera de elementos en las áreas 

Fig. 1-4. RHB Architectes, Area ar-
queológica de Niederbronn-Les Bains, 
France, 2011 (Imagen cortesía de RHB 
Architectes).
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arqueológicas útiles para hacer posible una interacción 

física temporal entre personas y ruinas. Es el caso del 

experimento desarrollado por PKMN arquitecturas + 

ISAD en el sitio arqueológico de Paquimé en Chihua-

hua, México (2011), donde se utilizan como estrategias 

de intermediación pequeñas estructuras de diseño 

como puntos móviles de observación, sistemas de ac-

cesibilidad para personas con movilidad reducida, fijos 

y transportables, dispositivos de sombra, contenedor 

portátil de información sobre el sitio arqueológico, etc. 

En este caso se produce una “expansión” innovadora 

en el uso de los elementos de diseño a los que se aso-

cia cada uno de ellos una acción humana distinta, pro-

duciendo niveles narrativos individuales y colectivos al 

Fig. 5-7. PKMN Architecture, Rojo 
Paquimé, Chihuahua, México, 
2011 (Imagen cortesía de PKMN 
Architecture).
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mismo tiempo y ofreciendo un modelo de experiencia 

de fruición activa contrapuesto al de una mera pasiva 

contemplación (Fig. 5-7).

De manera diferente, la instalación denominada Strates 

(2012), diseñada por LNV Architectes & P Fluck en 

Cugnaux (Francia), trabaja sobre una “expandibilidad” 

conceptual: el proyecto, pensado como una interpreta-

ción metafórica de la estratificación arqueológica, es 

una estructura hechas de diferentes capas horizontales 

de madera (cada una de ellas representando un mo-

mento histórico diferente) que se convierten virtualmen-

te en niveles de conocimiento, donde las personas 

pueden ir y descubrir el entorno histórico en su relación 

con el espacio público contemporáneo bajo diferentes 

percepciones visuales, para comprenderlos mejor. En 

este caso, la observación física se transforma en expe-

riencia narrativa “viva”, donde la dimensión conceptual 

es un medio relacional para acercar a las personas al 

contexto histórico poco conocido a las nuevas genera-

ciones (Fig. 8-10).

Fig. 8-10. LNV Architectes, Strates. 
Exposición Art and Archaeology, 
Cugnaux, Francia, 2012 (Imagen cor-
tesía de LNV Architectes).
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Conclusiones: para una nueva perspectiva 

dialógica 

El design como disciplina, con sus componentes de 

forma, tecnología informática-digital, función, significa-

do social y de proceso, se encuentra hoy en día en una 

fase muy crítica producida por las grandes transforma-

ciones tecnológicas, económicas y sociales ocurridas 

en las ultimas décadas que lo obligan a construir nue-

vos paradigmas éticos-estéticos y metodológicos (Fag-

noni, 2018): esto ocurre de manera cada día mas expli-

cita en un momento que paradójicamente aparece 

muy favorable por el renovado papel que se le recono-

ce a nivel internacional, sobre todo en aquellas situa-

ciones donde las otras disciplinas proyectuales han 

mostrado sus limites cuando no hayan totalmente fra-

casado (muchas “rehabilitaciones” de áreas arqueoló-

gicas y de contextos antiguos, así como varias opera-

ciones de museización se incluyen en este caso).

Ante dicho llamado, el design responde por un lado su-

brayando la necesidad de actuar rechazando el con-

cepto de cultura entendido como producto de consu-

mo, por otro lado, dando un paso atrás en termino de 

protagonismo, dejando el campo lo mas libre posible a 

nuevos sujetos, como el territorio, el espacio público y 

la comunidad social, que de ser espectadores se trans-

forman en actores, de ser usuarios pasivos se convier-

ten en entidades activas (Celaschi&Trocchianesi, 2004). 

Por lo tanto, se produce un renovado sentido de res-

ponsabilidad que mueve hacia la definición de una 

nueva tensión relacional “interactiva” entre design, pa-

trimonio cultural y espacio publico en el marco de una 

aproximación dialógica y sistémica del conocimiento 

que sea síntesis entre dimensión científica y dimensión 

humanística (Bonini et al., 2019). 
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Operativamente, esta aproximación empieza a buscar 

confirmación a través de innovadores escenarios de 

uso y de intervenciones que son entendidas como mi-

cro-acciones en las que los sujetos y los objetos inter-

cambian sus papeles según las diferentes perspectivas 

interpretativas sociales, dibujando dinámicamente el 

entrecruzamiento entre cultura material y territorio, for-

ma del espacio público y paisaje, dimensión tangible y 

inmaterial, individuos y comunidades, historia y con-

temporaneidad (Gausa, 2015). 

Por último, en los casos en que haga falta operar con 

estrategias que prevean la inserción de nuevos artefac-

tos, la condición es que éstos tengan la propiedad de 

“affordance”, o sea la capacidad de un objeto de invitar 

a una determinada manera de uso del espacio, sin im-

poner una conducta sino mas bien de poner las condi-

ciones para que se active un proceso social. 
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Anteproyecto arquitectónico 
del museo memorial de 

la Época moderna de 
Venezuela, en el sector 

polígono de tiro San 
Cristóbal- Estado Táchira

zolanDa uriBe  

Salvaguardar memorias y recordar el pasado, han sido 

un punto clave e importante durante la existencia de la 

sociedad; la cual ha evolucionado de la misma forma 

en como nos acercamos más a nuestro antepasado. 

Los museos históricos, memoriales o íconos, son ese 

puente o vínculo tangible que nos permite viajar en el 

tiempo hacia esos momentos para revivirlos tal y como 

sucedieron en el pasado, es allí donde convergen los 

recuerdos a través de los momentos materializados 

para ser contemplados y analizados desde la perspec-

tiva de cada individuo. 

Los museos en el Estado Táchira sufren una época de 

caos a raíz del desinterés y la pérdida de importancia, 

generando desequilibrio en la identidad histórica, arqui-

tectónica y social; la carencia de espacios y/o edifica-

ciones destinadas al uso cultural, que acopie las me-

morias y hechos más importantes de la sociedad 

Venezolana. Es aquí donde nace el motivo y el punto de 

partida que sustenta el anteproyecto, a través del estu-

dio previo de los hechos que marcaron un antes y un 

después en la historia de la naciente sociedad del 
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momento, es a comienzos del siglo XX donde comien-

zan a evidenciarse cambios gracias a los aconteci-

mientos ligados a la política, economía y sociedad. He-

chos que influyeron en el objeto arquitectónico edificado 

durante las décadas estudiadas, comprendidas entre 

1940-1970. Estas obras proyectadas por los autores 

más influyentes y pioneros del movimiento moderno en 

Venezuela, gracias a la formación, referencia traída del 

exterior y relación con los padres de la arquitectura del 

estilo internacional. La mayoría de las edificaciones 

fueron construidas bajo la dirección del MOP (Ministerio 

de Obras Públicas), sin ningún régimen específico o 

bajo algún plan maestro; pero si con un objetivo co-

mún, mostrar la nueva ciudad que estaba creciendo, 

con un lenguaje diferente desprendiéndose del orna-

mento y dando paso a nuevos materiales, tecnologías 

y técnicas constructivas. 

El proyecto se fundamenta en un objetivo principal; Ela-

borar un anteproyecto del Museo Memorial de la época 

moderna de Venezuela durante el período entre 1.940 

y 1.970, en la ciudad de San Cristóbal- estado Táchira 

y cuatro específicos expresados así: 1- Caracterizar to-

dos los aspectos relacionados con los autores y objetos 

del tiempo moderno en el periodo de estudio a partir de 

una perspectiva histórica. 2- Formular la concepción 

del proyecto dialógico entre la estética, la construcción 

y la función. 3- Elaborar el programa del Museo Memo-

rial según las pautas o características de la arquitectura 

sensorial. 4- Diseñar una propuesta del Museo Memo-

rial bajo la interpretación de los materiales y lineamien-

tos usados durante la época. Estructurados y desarro-

llados metodológicamente en seis capítulos; el 

cumplimiento de los mismos se sustenta en la teoría de 

la topogénesis o génesis del lugar, tal y como lo expre-

sa Muntañola (2001): La importancia de entender el 
concepto de “lugar” surge del hecho de que sin lu-
gar la arquitectura seria imposible, y solo con cuer-
pos que lo definan existe el espacio; es decir que el 
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espacio brinda a la arquitectura la oportunidad de 
definir el lugar. (p. 13)

…

Por otro lado Muntañola (2001): Pero aun más importan-
te es entender que lugar es tiempo en espacio, defini-
do por Hegel como: “Una unión del espacio y el tiem-
po, en la que el espacio se concreta en un ahora al 
mismo tiempo que el tiempo se concreta en un aquí.” 
Concepto fundamental para entender la repercusión 
de la arquitectura nueva en un contexto antiguo, ya 
que el lugar arquitectónico, ciudad, pueblo, barrio, 
etc; refleja en su arquitectura una forma social de co-
hexistir y un uso propio de dicha arquitectura. Uso que 
surge de la transformación del medio fisico, reprodu-
ciendo formas que nacen de una cultura en continua 
evolución, para representar su propia identidad. Si no-
sotros no tomamos en cuenta el valor sociofisico del 
lugar, lo que lograremos con nuestra intervención es 
evitar que entre el objeto arquitectónico nuevo y dicho 
contexto se entable un dialogo, además de cortar la 
comunicación histórico-social que este contexto man-
tenía, produciendo una perdida de identidad. (p.13)

Gracias a los aportes teóricos y análisis propuestos por 

diferentes autores se puede percibir una imagen por 

partes que se disputa entre los distintos ejes que con-

forman y dan estructura a la síntesis que es la arquitec-

tura, mediante la cual se materializa el resultado que va 

a responder a ciertas cualidades físicas, ambientales y 

sociales. Finalmente Rivera (2012), explica. La arqui-
tectura pertenece y refleja a la vez un cronotopo, es 
decir un espacio específico y un tiempo determina-
do, y manifiesta la cultura de una sociedad. Tiene su 
origen en un complejo proceso intelectual del hom-
bre, que va prefigurando desde el mundo de las 
ideas, lo que sera la obra arquitectónica. (p.229)
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Autores del tiempo moderno

durante el desarrollo de la época Moderna de Vene-

zuela entre la primera y segunda mitad del siglo XX, 

nos encontramos con un gran abanico de profesiona-

les con visiones de mejoras para el país y la sociedad 

Venezolana, así como tambien la llegada de extranje-

ros, el intercambio de comercio y la transculturización, 

fué abriendo camino a un cambio que se veia venir, el 

país comenzaba un proceso de modernización; es por 

ello la importancia de hacer incapie sobre los autores 

pioneros y representantes más influyentes que aporta-

ron a través de sus conocimientos y experiencias desa-

rrollo y ejecución de proyectos de gran envergadura 

que fueron cambiando el aspecto del lenguaje arqui-

tectónico; de lo tradicional hacia el llamado Estilo Inter-

nacional. La mayoría de estos pioneros trajeron consi-

go ideas que para ese entonces (comienzo del siglo) se 

estaban desarrollando por toda Europa.

La participación y el trabajo durante esta época iba 

orientado a los requerimientos y ordenes de la naciente 

sociedad Venezolana. Entre los autores de la época 

Moderna de Venezuela, tenemos los siguientes Arqui-

tectos: Carlos Guinand Sandoz, Manuel Mujica Millán, 

Carlos Raúl Villanueva Astoul, Luis Raimundo Malaus-

sena, Cipriano Dominguez, Eduardo Chataing, Gustavo 

Wallis Legorburu y Leopoldo Martínez Olavarría, enca-

bezaron la primera generación que impulsó la moder-

nización Venezolana. La mayoría de ellos se desempe-

ñan entre la década de los 30 hasta los 70, los cuales 

se Subdividieron en 3 períodos 1.940-1.950, 1.950-

1.960, 1.960-1970 con la finalidad de conocer un poco 

más en detalle sobre, como fueron los estilos plan-

teados por cada uno de los autores; como fueron evo-

lucionando su visión de la arquitectura, dejando las lí-

neas del pasado y planteando a través de nuevos 

materiales, técnicas constructivas y el uso de la edifica-

ción, teniendo como resultado evolución y avance, 
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manifestandose en ejemplo para todo el país y parte de 

América latina. Gracias a los notables aportes, Vene-

zuela durante dicha época abundo de grandes joyas 

de la arquitectura Moderna.

La estructura en la que se describen los autores y obje-

tos de la época Moderna va a través de una perspecti-

va histórica donde se van describiendo desde su bio-

grafía, estudios, desarrollo profesional y aportes en 

orden cronológico sus obras por cada período mencio-

nado anteriormente; allí se analiza el uso ó programa, 

la tecnología, el estilo arquitectónico con el fin de enten-

der un poco la parte de ese proceso edificatorio que se 

dio. La fecha tomada en cuenta para abarccar el desa-

rrollo de la Arquitectura del tiempo Moderno de Vene-

zuela, corresponde al tiempo donde tuvo lugar la parti-

cipación de los arquitectos, a partir de aquellas décadas 

se comenzaron a notar un poco más el llamado Estilo 

Internacional, esta arquitectura partía de ser mas racio-

nalista, funcional, monumental y pura la mayoría de las 

veces. (Ver figura 1)

Objetos del tiempo moderno

Entre los autores y objetos de la época Moderna, tam-

bien es importante mencionar algunos objetos, los 

cuales son obras representativas del país; gracias a su 

invensión tecnológica del momento la cual permitió en 

aquel momento desarrollar edificaciones de carácter 

monumental de diferentes usos, como respuesta a 

una necesidad, y momento donde la modernidad es-

taba avanzando tan rápido como era posible. La es-

tructura del gráfico presentado a continuación describe 

de forma cronológica edificaciones que a través de su 

proyección, visión, tecnologías, materiales, elementos 

de diseño bajo las cuales fueron diseñadas y construí-

das se convirtieron en ejemplares íconos de la arqui-

tectura Moderna Venezolana.
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Estas edificaciones datan entre las décadas de los 50 y 

60, época donde se desarrollaron proyectos de gran 

densidad y carácter monumental, es aquí donde se lo-

gra apreciar la aplicación de nuevos materiales como 

el acero y el vidrio a grandes dimensiones, siendo los 

más utilizados desde la revolución industrial hasta la 

actualidad; así como la aplicación de las tecnologías 

asociadas, el hecho determinante que cambió la ma-

nera de proyectar y construir edificaciones. 

La causa de la modernización tuvo su fundamentación 

teórica en el nuevo ideal Nacional, el cual partia de la 

creación de un sistema de infraestructura básica, sis-

temas de comunicaciones, intervenciones urbanas, 

edificaciones educacionales, hospitales, hoteles, casas 

sindicacles, grandes urbanizaciones para la clase 

obrera y clase media, dentro de las cuales tenemos los 

“Super Bloque” proyectados para sanear las áreas 

marginales que comenzaban a expandirse a causa de 

este proceso. (Ver figura 1)

Figura 1. Objetos del tiempo moderno. 
Fuente: propia (2021)
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Diagnóstico sectorial a través de los ejes 

temporales de la arquitectura 

Mediante el estudio y diagnostico sectorial previo, a tra-

vés de los tres ejes temporales de la arquitectura (So-

ciológico, Psicológico y Cosmológico), por medio de los 

cuales permite tomar una posición más detallada y 

amplia sobre todos los aspectos relacionados con las 

bondades y limitantes que conforman e influyen en el 

terreno en estudio y sector que lo rodea; tomando en 

consideración aspectos positivos y negativos como: 

fortalezas, oportunidades, atributos, limitantes, ame-

nazas y debilidades, de las cuales surgirán una serie de 

interrogantes que serán el punto de partida para co-

menzar a definir y precisar los lineamientos base o ejes 

de acción (Conectar- sociológico, Estimular- psicológi-

co y Vincular- cosmológico), como inicio de la concep-

tualización o esencia de la propuesta del museo me-

morial de la época Moderna de Venezuela y el 

programa según las pautas y /o características de la 

arquitectura sensorial presente en la propuesta produ-

cida por la arquitectura del siglo XX. (Ver figuras 2-12)

Figura 2. Ejes temporales de la arqui-
tectura. Fuente: Propia (2021)
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Figura 3. Diagnóstico sectorial a través de los ejes temporales de la arquitectura. Fuente: Propia (2021)

Figura 4. Diagnóstico sectorial a través de los ejes temporales de la arquitectura. Fuente: Propia (2021)
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Figura 5. Diagnóstico sectorial a través de los ejes temporales de la arquitectura. Fuente: Propia (2021)

Figura 6. Lineamientos de intervención. Fuente: Propia (2021)
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Figura 7. Ejes de acción. Fuente: Propia (2021)

Figura 8. Boceto, idea conceptual. Fuente: propia (2021)
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Figura 9. Boceto, idea de implantación. Fuente: propia (2021)

Figura 10. Boceto, diagramación. Fuente: propia (2021)
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Figura 11. Conceptualización. Fuente: propia (2021)

Figura 12. Principios ordenadores. Fuente: propia (2021)

Figura 11. Conceptualización. Fuente: propia (2021)

Figura 12. s. Fuente: propia (2021)
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Propuesta arquitectónica 

La propuesta se logra mediante la aplicación de los 

principios ordenadores, principios y elementos de dise-

ño más usados por los autores y objetos, aplicados en 

la obra síntesis “la propuesta”; como la monumentali-

dad de los espacios, la exposición de los materiales, 

elementos estructurales visibles que a su vez son parte 

estética y acabado final, las dimensiones espaciales y 

geometría de los cuerpos volumétricos, la pureza de 

los elementos en una edificación de 4 niveles; 2 supe-

riores y 2 inferiores, conformado por un volumen que 

destaca en tamaño con elementos de diseño alusivos a 

los principios de la Arquitectura Moderna, como la 

planta libre, los ventanales horizontales en medio de 

una plaza que por sus dimensiones, configuración y 

circulación invita al usuario a acceder, como un brazo 

que inicia en desnivel y remata en la planta libre crean-

do un vínculo interior.- exterior con el contexto donde se 

implanta logrando que el usuario se CONECTE, a tra-

vés del sentido de la vista como primera impresión 

para recorrer, conocer y explorar ese importante mo-

mento histórico como lo fue la época moderna de Ve-

nezuela. Así como también surgen áreas complemen-

tarias dentro del complejo que escenifican el espacio, 

permitiendo que, a través del objeto edificado el usua-

rio ESTIMULE los 5 sentidos con las texturas, olor de los 

materiales expuestos, la vegetación presente en el re-

corrido y las diferentes texturas convirtiéndose en una 

obra palpable que busca mantenerse congelada en el 

tiempo y en el espacio. Además tiene como objetivo 

VINCULAR, directamente al usuario y al contexto con la 

época, acentuándose en las raíces del pasado o del 

periodo de estudio gracias a los principios presentes 

analizados anteriormente para que el usuario viaje en el 

tiempo.

En el nivel de acceso o nivel +.00 se encuentran las 

áreas de plaza, galería, hall de distribución con núcleos 
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de circulación vertical a los demás niveles, paseo de 

las esculturas de los autores del tiempo Moderno ana-

lizados anteriormente, anfiteatro, área de exposición 

artística, área de fuente, acceso al área privada (Admi-

nistrativo), recorrido externo que conecta el nivel -0.00 

con el nivel -4.00. Seguidamente en el nivel +4.00 se 

encuentra la colección permanente, el mirador, la terra-

za y el paseo audiovisual; en el nivel -4.00 se encuentra 

la colección temporal, área para esculturas, exposicio-

nes artísticas, sala de conferencias, cafetería, sanita-

rios, terraza, área administrativa servicios generales y 

hall distribuidor con núcleos de circulación vertical a los 

demás niveles. Como último nivel -8.00 se encuentra el 

estacionamiento vehicular sectorizado para uso público 

y privado del museo, así como también los núcleos de 

circulación vertical que conducen a los niveles superio-

res de este. (Ver figuras 13-18)

Figura 13. Vista desde acceso peatonal. Fuente: propia (2021)
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Figura 15. Vista hacia la fachada sur desde la plaza, nivel -0.70. Fuente: propia (2021)

Figura 14. Vista hacia paseo de las esculturas. Fuente: propia (2021)
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Figura 16. Vista nivel +4.00 colección permanente. Fuente: propia (2021)

Figura 17. Vista desde mirador, nivel +4.00. Fuente: propia (2021)



301A R Q U I T E C T O N I C S

DOSSIER

Figura 18. Vista externa desde acceso vehicular. Fuente: propia (2021)
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