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CARTA EDITORIAL

vulnerabilidad, la asignación de roles y    

reconociendo en la  interseccionalidad el cómo  

entendemos y compartimos que no hay una única 

experiencia del ser. Los textos de +aida Muxi y 

Carla Duesada nos invitan a reflexionar de 

manera sensible sobre la equidad, el 

ecofeminismo y la interseccionalidad. El texto de 

Luis Herra reconoce en la diversidad sexual 

acciones de organización social y espacial, que 

históricamente han sido invisibilizadas desde 

estructuras hegemónicas y binarias, desde un 

estado patriarcal que debe reconocer en la 

diversidad la verdadera esencia del cómo 

compartimos lo público y el derecho a la ciudad. 

Las necesidades de diversos grupos y 

comunidades asentadas en un mismo territorio 

deben ser reconocidas como la prioridad de una 

sana convivencia dentro de los conflictos y 

tensiones propias de una ciudad en desarrollo. 

Edgar Pérez busca dar forma a la idea de vida 

democrática urbana a partir de los aportes 

teóricos desde la revisión de autores como Iris 

Young y Jacques Rancière hacia la manifestación 

pública que es restringida, para optar por miradas 

críticas que posibilitan la construcción de una 

vida democrática en el espacio urbano. Es ahí 

donde el texto que nos comparte Valeria Ruzmán 

hace fuerte resonancia; hilvanando una reflexión 

anticipada desde la colectividad de los textos 

propuestos� como una asfixia urbana que en su 

caso es provocada por el polvo físico  dentro de 

una cortina metafórica que envuelve la vida de 

comunidades costeras. Con la pérdida de la 

calidad del  “calidad de aire”�  se establece una 

relación socio-espacial adoptada por la 

especulación inmobiliaria como  pacto social y 

económico, que por conveniencia fortalece 

dinámicas de segregación socioespaciales. 

Finalmente mostramos una serie de ensayos 

visuales de la "niversidad de los Andes, : o� th	 

South en Colombia y proyectos  de estudiantes 

del taller de Justicia Espacial en la "niversidad 

Veritas; en ambos casos nos comparten sus 

reflexiones sensibles y productos derivados de 

cada proceso de investigación. Sin duda su 

mayor aporte y condición didáctica subyace 

desde la posibilidad de trabajar próximos a las 

comunidades que se pretenden impactar. �

 

     La Revista ������������
����, en su segunda 

edición, corresponde al trabajo articulado entre la 

Escuela de Arquitectura de la "niversidad Veritas 

y la Plataforma Justicia Espacial. La revista busca 

en esta edición servir como plataforma 

compilatoria de producciones y reflexiones 

académicas, para difundir pensamiento crítico 

respecto a las formas bajo las cuales pensamos y 

dise�amos espacios equitativos. Hemos decidido 

que la revista sea cada vez más un recopilatorio 

de procesos de investigación, más que resultados 

finales. Buscamos presentar el andamiaje 

reflexivo de los trabajos en germinación que sirva 

como puente crítico para etapas posteriores y 

depuración sistemática de contenidos. Buscamos 

formatos y trabajos abiertos, sin necesariamente 

apegarnos a convencionalismos técnicos o 

científicos que por el momento poco nos aportan 

a las reflexiones de fondo, o en dado caso a la 

germinación inicial de las ideas. Los trabajos que 

buscamos compartir ya sea en curso, en detalle o 

inclusive finalizados, no necesariamente 

responden a formas del cómo se deben presentar 

los contenidos, lejos de eso queremos abrirnos a 

nociones “informales” del cómo podemos 

conjuntar y compartir ideas desde reflexiones que 

se oponen a lo formal; se cuentan desde la 

apertura, flexibilidad y oportunidades de cambio. 

Bajo esta premisa, creemos en un aprendizaje 

basado en proyectos, entendiendo lo proyectual 

como un esfuerzo o proceso que implica una 

reflexión académica que pueda inclusive tener 

dimensiones prácticas. Los proyectos 

seleccionados para esta edición han servido 

como catalizadores del esfuerzo académico y de 

una ciudadanía empoderada, que es  

correspondiente a  problemas cuya incidencia se 

inscribe en el desarrollo de nuestra ciudades; 

explorando tejidos sociales, espaciales, 

ambientales y entre las diversas escalas 

territorialesW

    Para esta edición contamos con la participación 

de múltiples miradas sobre nuestras ciudades 

desde el activismo que promueve ciudades más 

inclusivas con perspectiva de género, 

cuestionando desde donde han sido construidas, 

no sólo desde las vivencias personales  sino  

también a partir de la construcción  histórica de l

Michael Smith-Masís

Director de la Plataforma

Justicia Espacial

FROM THE SOUTH: 

un abordaje transversal de la historia y la teoría 

de la arquitectura que conecta “al estudiante con 

la realidad mediante el análisis de objetos 

específicos de estudio” (Documento Reforma 

Programa de Arquitectura y Diseño, 2019). A 

partir de estos objetos, los estudiantes recogen 

aprendizajes aplicables a la valoración autónoma 

de referentes y a la justificación crítica de su 

propio proceso creativo.M

    En el ámbito arquitectónico, un caso de estudio 

refiere a una investigación sobre un evento en su 

contexto real, donde los límites entre fenómenos 

y contexto no son evidentes (Yin, 1994). En ese 

sentido, “From the South” también atendió a un 

llamado de la @icerrectoría de Investigación y 

Creación por generar espacios formales para la 

investigación desde el pregrado, en este 

particular a través del cuestionamiento de 

discursos predominantes en la arquitectura 

latinoamericana contemporánea a la luz de la 

realidad de las obras a las que dan soporte 

teórico. Para ello, se apeló al estímulo ofrecido a 

la formulación de cursos con énfasis investigativo 

(“tipo Pi”), con apoyo de estudiantes doctorales 

como tutores.K

Primeras iteraciones: sobre el pensamiento de 

la arquitectura latinoamericana contemporánea 

(un curso teórico-investigativo)

 Mientras que la academia tradicional ha 

observado y reducido todo aquello por fuera del 

mundo anglosajón bajo el término sur global, 

“From the South” exploró algunas posturas 

teóricas específicas de la arquitectura 

latinoamericana, lenguaje plástico y estrategias 

proyectuales derivados de dichas posturas que 

dieron origen a una producción edilicia a la vez 

admirada y segregada por actores de un sistema 

hegemónico (de ahí la ironía de su título en 

inglés). El curso examinó corrientes divergentes 

del pensamiento arquitectónico durante las 

últimas dos décadas del siglo XX y lo que va 

corrido del siglo XXI (el subtítulo del curso se 

alude al vocablo “hoy” como sinónimo de “tiempo 

presente”). Se trata de un período en el qup

 

     “From the South	 Pensar la Arquitectura Hoy” 

fue un curso electivo de carácter teórico 

perteneciente al programa de pregrado en 

Arquitectura de la Universidad de los Andes - 

Colombia, que contó con cinco versiones, entre el 

primer semestre de 2021 (2021-10) y el primer 

semestre de 202� (202�-10). Dos circunstancias 

fundamentales informaron el diseño del curso	 la 

primera fue su formulación en el marco de una 

radical reforma a los programas de estudios de la 

Facutad de Arquitectura y Diseño (ArqDis) - que 

no solo supuso la alteración de contenidos y 

competencias sino la bimestralizacion de buena 

parte de sus cursos. �a segunda condicionante 

fue la necesidad de impartir este curso, 

inicialmente, en modalidad 100� virtual, dada la 

condición de confinamiento que todavía 

dominaba en �atinoamérica en abril de 2021, tras 

la rápida expansión y mutación del Coronavirus.M

     Uno de los aspectos más osados (y no exento 

de polémica) de la reforma al programa de 

pregrado en arquitectura fue la supresión de los 

cursos de historia y teoría, que anteriormente se 

organizaban en dos talleres del otrora “ciclo 

básico”, desde los que se abordaba un panorama 

de la arquitectura occidental, y tres cursos 

teóricos temáticos en el ciclo formativo 

(“Arquetipos de la Arquitectura”� “Arquitectura 

Clásica”� “Arquitectura Moderna”). 

Esporádicamente, algunos de estos cursos 

contemplaban casos latinoamericanos, siempre 

filtrados por una mirada cronológica tradicional y 

una serie de ilustraciones canónicas. �a reforma 

de 2020 se estructuró con base en cinco 

competencias	 de entre ellas, aquella titulada 

“pensamiento contextual” agrupa cursos 

obligatorios (“entornos”) y optativos de carácter 

analítico-crítico (“casos de estudio” y “electivos 

de profundización”). Tanto los primeros como los 

segundos se ofertan en asignaturas 

autocontenidas de ocho semanas�

     �os cursos tipo “casos de estudio”, de dos 

créditos académicos, obedecen a la metodología 

de laboratorio, con la cual se construye un

Introducción: un contexto en radical 

transformación

Ingrid Quintana-Guerrero

Una experiencia pedagógica para pensar la Justicia Espacial
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ar�uitecturas emer�entes de Bolivia y Para�uay o 

las investi�aciones aormales en la ar�uitectura 

costera de Chile y Perú, se conte con una 

importante presencia de invitados internacionales 

(al�unas de ellas abiertas al público �eneral, ai�. 

1) y nacionales aailiados a instituciones externas. 

Su participacien selo aue posible �racias al 

aormato virtual del curso en sus primeras 

iteraciones. Lxs invitadxs expusieron temas 

vinculados a los tres �randes ejes tempticoss 

descritas líneas arriba, entre los �ue se cuentan 

los debates durante las primeras versiones de los 

Seminarios de Ar�uitectura Latinoamericana 

(SAL); las tendencias curatoriales de las �randes 

bienales iberoamericanas de ar�uitectura; el 

pensamiento tras la accien de Paulo Mendes da 

�ocha y otrxs ar�uitectxs brasileños con 

actuacien en el extranjero; los colectivos de 

ar�uitectura en �cuador, M xico y Colombia; 

otras experiencias peda�e�icas involucradas en 

procesos de diseño participativo, etcO

    

6

sur�ieron discursos identitarios, disertaciones 

sobre problempticas especíaicas re�ionales y una 

preocupacien por responder a los principales 

interro�antes sur�idos en la bús�ueda de una 

ar�uitectura “�local”.T

   Cabe anotar en este punto el antecedente 

investi�ativo �ue dio soporte conceptual al "From 

the South"e me reaiero a la investi�acien 

“fiver�enciase Ar�uitectura en Am rica Latina y 

fiscursos Finiseculares”, desarrollada por mí entre 

2018 y 2022 y coainanciada por la Facultad de 

Ar�uitectura y fiseño y la Vicerrectoría de 

Investi�acien y Creacien de la Universidad de los 

Andes, a trav s de su Fondo de Apoyo al Proaesor 

Asistente. �ste proyecto proporcione los ejes 

tempticos estructurantes de “From the South”e el 

primero, la relectura del pasado a trav s de 

herramientas oarecidas por la posmodernidad 

ar�uitectenica, como antesala a un controvertido 

debate sobre la identidad re�ional; la se�unda, la 

pretensien de establecer un diplo�o �lobal 

centrado en las exploraciones sobre la 

materialidad y la aorma (centrado en la costa 

Pacíaica); y la tercera, el reconocimiento de una 

cultura ar�uitectenica sur�ida de abajo hacia 

arriba, alimentada por la idiosincrasia, los saberes 

ancestrales llevados a la t cnica ar�uitectenica y 

los procesos colectivos en la materialiCacien de la 

ar�uitectura. RPara llevar a cabo este cometido, 

ademps de charlas de �uien escribe sobre temas 

como las discusiones sobre re�ionalismo y 

decolonialidad en el contexto especíaico del Cono 

Sur, el pensamiento metaaerico ancestral eP

L� La pp�ina ieb oaicial de Ar�fis Uniandes provee la 

si�uiente deainicien para esta competenciae 

“Construir posiciones inaormadas,  ticas y críticas 

con las cuales contribuir a la conservacien y 

transaormacien del entorno natural, social, cultural y 

construido desde los diaerentes campos de accien 

de la ar�uitectura”�

E� �n la Universidad de los Andes, dos cr ditos 

corresponden a 9� horas de trabajo, de las cuales 

la tercera parte transcurre de manera sincrenica�

L� La primera versien de From the South aue 

acompañada por Andr s CruC, doctorante de la 

Facultad de Administracien de la Universidad de los 

Andes�

T� eercera deainicien aportada por la �A�. Consultado 

el 11 de enero de 2021 ene httpse��dle.rae.es�hon

L� Los principales productos resultado de esta 

investi�acien son la exposicien y libro �thos de la 

Ar�uitectura Latinoamericana (2018); el capítulo de 

libro “Inmundoe Architectural Metaphors at the �d�e 

oa the �orld” (ene Borree, S. 
nuth, S.; �	�er, M. 

(eds.). Metaphorical Practices in Architecturee 

Metaphors as Method and Subject in the 

Production oa Architecture. Londone �outled�e, 

202�) y el libro trilin��e fiver�encias, actualmente 

en edicien por parte de �omano �uerra (Brasil) la 

Plataaorma �ham rica (�stados Unidos) y la 

Universidad de los Andes (Colombia).

     �s necesario a�re�ar �ue el debate del curso 

experimente un notable avivamiento durante su 

primera versien, �racias a la intensidad del 

momento histerico por el �ue toda la re�ien 

latinoamericana atravesaba desde 2019, tras los 

primeros estallidos sociales en Chile. A la tensien 

acaecida por la precariedad econemica y 

emer�encia sanitaria durante la pandemia de 

Covid-19, se sumaron multitudinarias protestas 

con numerosos reclamos sociales, �ue en 

Colombia tuvieron su clímax en las violentas 

jornadas de abril y mayo de 2021. La declaratoria 

de paro por parte de lxs propixs estudiantes 

Ar�fis (situacien in dita en la Universidad de los 

Andes desde comienCos de la d cada de 19 0) 

aorCe una pausa en el crono�rama de actividades 

de “From the South” para debatir los temas del 

5

y manifiestos sobre el pensamiento 

arquitectónico contemporáneo a manera textos 

argumentativos Eilustrados por ensayos visuales, 

gifs animados o posters de investigación). 

Algunos textos argumentativos destacados 

fueron publicados en el blog oficial del proyecto 

PIP de la Vicerrectoría de Investigación y 

Creación. En una segunda iteración del curso, los 

textos tomaron forma de podcasts alojados en un 

canal de Soundcloud.

Segundas iteraciones: el aula afuera

  Con el lento retorno a la normalidad 

pospandémica y la adaptación de lxs cursos 

virtuales hacia una modalidad híbrido, “From the 

South” entendió la necesidad de promover un 

aprendizaje activo a partir de experiencias 

presenciales significativas, tanto en el aula como 

fuera de ella. La estrategia más potente para 

conseguir este propósito tuvo lugar dentro del 

módulo “De abajo para arriba: Creación colectiva 

y sabiduría ancestral”: lxs estudiantes tuvieron 

contacto directo con el caso del barrio Altos del 

Pino en Soacha, ciudad dormitorio de Bogotá 

colindante con una de sus localidades más 

carentes (Ciudad Bolívar) y destino de migrantes 

extranjeros en condición de precariedad, así 

como de desplazados internos por la violencia 

que ha venido azotando a Colombia durante seis 

décadas. Gracias a líderes comunitarios 

agremiados en la Fundación Proyecto Escape y al 

colectivo internacional de investigación urbana 

Urbz, lxs estudiantes pudieron visitar en 

repetidas ocasiones el sitio a lo largo de dos 

iteraciones del curso (2020-10 y 2020-20; figs.2 

y 3�, escuchar testimonios directos de 

habitantes, líderes y arquitectxs que colaboraron 

en actividades de cartografía para la legalización 

de predios, construcción de un equipamiento 

comunitario (Cine Altos del Pino, proyectado por 

Andrés Felipe Martínez), y construir una 

experiencia de exposición para la comunidad en 

la que compartieron experiencias paralelas 

acontecidas en otros países de la región Efig. U�.Y

    

curso a la luz de la compleja problemática 

nacional, y para desentrañar el poder de ciertas 

arquitecturas latinoamericanas del último siglo 

como mecanismos de opresión y 

adoctrinamiento.

   En lo que respecta a las habilidades promovidas 

desde el aula virtual de “From the South”, se 

destaca la capacitación a estudiantes al interior 

del curso para la formulación de preguntas 

pertinentes, que a su vez les llevaron a identificar 

tesis rectoras del pensamiento y producción de la 

arquitectura en prácticas específicas, 

seleccionadas por cada uno de los grupos de 

trabajo. Para ello, estos grupos hicieron un 

riguroso levantamiento de fuentes primarias y 

secundarias, con acompañamiento especial de 

gestoras de información del Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad de los Andes. Esta 

actividad revirtió en insumos de análisis y 

reflexión crítica alojados en una página web 

creada por lxs estudiantes Ehttps:��

fromthesouth2021.wixsite.com�arqdisuniandes); 

insumos entre los cuales se cuentan cartografías 

del pensamiento de la firma o práctica estudiada�

D� Durante 2021-10 se contó con la presencia de 

William García, profesor de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, Gisella Barcelos de Souza de 

la Universidade Federal do Rio Grande so Sul; Ivo 

Giroto y Hugo Segawa, de la Universidade de São 

Paulo, Enrique Villacís de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador y Ensusitio Arquitectura y 

Myriam Díaz Osorio, de la Universidad La Gran 

Colombia de Bogotá. En 2021-20 participaron como 

conferencistas María Rosa �ambrano, de la 

Universidad de las Américas en Quito, Rodrigo 

Queiroz de la Universidade de São Paulo y Pascual 

Gongotena de Al Borde Arquitectos  Ecuador. En 

2022-10 nos visitaron Rafael Vega de la 

Universidad �acional de Colombia; Eduardo Verri 

de la Universidade de São Paulo y Fabricio Lázaro y 

Edith Cota de la Universidad Benito Juárez de 

Oaxaca. Esa edición en particular contó además 

con el apoyo de la profesora Juana Leal, de la 

Universidad de los Andes - Colombia. La versión 

2022-20 contó con la participación Eya presencial) 

de Laura Buitrago, Omar Campos y Diego Buitrago 

del Observatorio de Arquitectura Latinoamericana 

Contemporánea Erama Colombia), de Ana Patricia 

Montoya Pino, de la Universidad �acional de 

Colombia  Instituto de Estudios Urbanos y de 

Daniel Blanco Lozano, arquitecto y artista plástico 

entonces vinculado al taller de arquitectura APLO. 

La última versión del curso, en 2023-10, contó con 

la presencia del profesor David Vélez Santamaría de 

Medellín y de los arquitectos de oficio Germán 

Ramírez, Julián Sossa y David Cabrera, en salida de 

campo al Museo de la Memoria Histórica de 

Colombia Een construcción). Estos últimos 

reflexionaron sobre las ideas detrás de las 

propuestas presentadas para el Museo en concurso 

público.

Figura 2.
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E� s�r� a� �roo v�r�ó� Lm�oo��-�s� ���� s ����so� 

f���o� �����so�o� �� m���o so o� a� �o 

s �a����ó� o q��o��oó���o ���o��s� á��o 

�oo���o�� ��o�o ���  �����������o� ��o� �o����o� 

a� �vó �� ��r s ��� �r ���oo�o�r ��� �o 

s�ooof� �o a� ��v�ro�go��ó� J�ro���o Erso��o�s o 

o ov�r a� �o ��v�oo��ó� o o�g��xr a� r�r ����m �r 

o s �r��oo  oo�o� v�o�o� ���� s �r����o����o� 

r�r s á�o��or so o����o �rs ��f� �oaor s�  �o 

múrq��ao a� �o ��ro���o �rso��o�: Gom ��� V�r���o� 

s �r��oó �� 2021-20 y 2020-20 r� o���ó� a�ra� 

lGl Ero�a�� (moroa� �� V���z���o s� � ��� 

o���ó� �� �o �r soír�r a� �o  �g�ó� ���� 

C����m�o y M�x���s ��o � �o �r; f�g. 5)s 

����o orq�� M��ho�� S��ohs �� 2022-10 y 

2022-20s ��o �a��� ��r s ��� �r ��a���r o�ó ���r 

r�m � ��r ��o��r r� or���oo �o o���ó� oo�o� a� �o 

s�ooof� �o q�� a� �g� y �� r�r a� s �y��o� q�� 

��so o� �� �o U��v� r�aoa V� �oors ���� a� r� 

oo���  a� o q��o��o� os E�o � ��r lo���� s or��ooa� 

�� C�roo R��o (f�g. 6).

  G o��or o �ro�r ���oo�o�rs �� g �s� a� 

���om� oa� �r a� J�ro���o Erso��o� (o ��r 

�������oa�r V�r���o� y S��ohs r� r��ó �o 

o q��o��oo ��roo  ����r� l���o�a o 8� �á�a�z y �o 

s �f�r� o Mo ío S�ro�o M��o a� �o U��v� r�aoa 

a�� R�ro ��& so o���só �� f� �oo� o���s �r����o� 

a� o�o� �o  �o �o�����oo��ó� a� ��r o omo��r 

f��o��r a� �� r�s q�� oa�soo �� �� f� �oo� a� 

Lsí�a� o� -yo �� a� �� s �y��o� s �s�� r��� a� 

��o �m o r��������oao s�  �xr �ro�a�o�o�r a��o � 

a��  �s� o� �� a� �o s á�o��o/�f����o ��v�ro�goaos 

mo�� �o s ���ro a� q�� r� o ooomo a� s �y��o�r 

q�� ���s��� � �o� ��r �í����r so o �o 

���ro ����ó� a� ��ro���o �rso��o�. ��r ���� �r 

o omo��r f�� �� r��������oa�r so o r� s�ro� ��  

s�m���o��ó� �� �o s�ooof� �o ��m a� ��v�ro�go��ó� 

y o�o�o����o� r� ������o o� �� for� a� �a���ó� 

so o a�v��go��ó� �or�vo (f�g. I). E� o��� a� a� 

���om� o��ó� L8 �� oh� S��oh�/J�ro���o Erso��o� 

r� f� �o��zó so o �o ú�o��o v� r�ó� a�� �� r�s �� 

202�-10s ��� �o f� �o a� ��o �o oo a� 

���s ���r� ��o � �or so o�r.

�� L�oo���o�� ��o: é�� íor a�ra� �� o�����o �s a� 

Mo ío Po��o G��á��z G� o�a� (hoosr://

��v�ro�go����� �o����.���o�a�r.�a�.��/�r/��o���o/

a��o� oa�r-�� r�r-s�-m��g-�� r�r-s�/

�oo���o��C��lP ��o-o�� �C��lOor-o�����o -

�� r�r-s�& ; LO�� ���o � o� M� a�: l q��o��o� or a��o 

M�v���zo��ó��s a� ���r M�g��� 8o�o a� Go��� (hoosr://

��v�ro�go����� �o����.���o�a�r.�a�.��/�r/��o���o/

a��o� oa�r-�� r�r-s�-m��g-�� r�r-s�/a��-���o �-

o�-m� a�-o q��o��o� o-��-��v���zo���C��M��-

�� r�r& ; L�o ��f� �o��aoa ���� f� �o��aoa 

o q��o��oó���o�s a� J���o�o M���  o (hoosr://

��v�ro�go����� �o����.���o�a�r.�a�.��/�r/��o���o/

a��o� oa�r-�� r�r-s�-m��g-�� r�r-s�/��f� �o��aoa-

f� �o��aoa-o q��o��o�C��M����o-�� r�r-s�N

A� l�g���r ����s��r ��om� oa�r s�  �ro�a�o�o�r a� �o 

��h� o� 2021-20 r� s��a�� �r���ho  �� �� 

r�g����o� ���o�� a� s�oy��ro: hoosr://

r���a����a.���/f ��-oh�-r��oh-2021

Figura 3.

Figura �.

Figura �.

Ambos insumos sientan las bases para proponer 

acciones de carácter meramente experiencial, 

tendientes a contribuir a la construcción de 

equidad y al acceso a los mencionados derechos. 

Adicionalmente, a travCs de estos ejercicios, lxs 

estudiantes desarrollan capacidades 

argumentativas hacia problemas de relevancia 

local, incentivando la disertación y el 

pensamiento crítico necesarios para la agencia y 

ejecución de proyectos de justicia espacial(

     La primera versión del curso contó con 

además con la voz en el aula de la Secretaría 

Distrital de Planeación de Bogotá, mediante la 

socialización de sus proyectos integrales de 

proximidad en el Centro Ampliado de la capital 

colombiana, en cuyo marco se realizó la selección 

del lugar de estudio e intervención. Este 

corresponde al sector aledaño al tramo del Canal 

Albina comprendido entre la Avenida Caracas y la 

Autopista Sur, en el suroriente bogotano. Con 

base en los factores considerados por el equipo 

interdisciplinar del Centro Ampliado para la 

formulación de la estrategia de intervención en la 

zona (proyecto bautizado por la Secretaría como 

"Camino de los Polinizadores", en el marco de los 

cinco pilares orientadores del nuevo Plan de 

Ordenamiento Territorial para Bogotá (2022), y 

con base en la conversación con líderes 

comunitarios de uno de los barrios conexos (�illa 

Mayor) "Hacia una Justicia Espacial" promueve 

una experiencia de aprendizaje que trasciende 

disciplinas, identifica y responde a problemáticas 

y actores reales y fomenta la investigación activa 

derivada en el diseño de experiencias 

significativas con los habitantes del sector que 

contribuyan a la toma de conciencia sobre las 

(in)justicias experimentadas cotidianamente en 

nuestros entornos urbanos. La experiencia 

inaugural se vio enriquecida por las charlas de 

invitados internacionales como Marta Macaglia 

del colectivo Semillas Per� y Daniel Huertas 

Nadal (arquitecto español afiliado a la 

Universidad de los Andes). Con este 

antecedente, se espera que las siguientes 

iteraciones del curso permitan profundizar el 

conocimiento del sector y sus habitantes, 

logrando estrategias más contundentes hacia la 

mitigación de situaciones que atenten contra la 

equidad en el espacio urbano.�

Epílogo: hacia una justicia espacial

   La experiencia de colaboración presencial y 

virtual de la plataforma Justicia Espacial impulsó 

reestructuración de "From the South", cerrando su 

ciclo de dos años como curso tipo "caso de 

estudio". Con base en la experiencia de este 

curso, se formuló el electivo "Hacia una Justicia 

Espacial", como parte de la oferta de 

profundización en el ámbito social para 

estudiantes del �ltimo ciclo del programa de 

arquitectura en ArqDis, con apoyo directo y 

participación constante de lxs asesores 

acadCmicos de la plataforma Justicia Espacial. 

Este nuevo curso, tambiCn desarrollado en ocho 

semanas, comenzó a ofertarse en octubre de 

2023. Se enfoca en la reflexión sobre el concepto 

de justicia espacial, entendido como el conjunto 

de valores del entorno construido que garantizan 

la equidad y el acceso a los derechos inherentes 

de lxs ciudadanxs en su hábitat como parte 

fundamental para el bienestar humano y del 

medio ambiente. A partir de esta aproximación, 

lxs estudiantes formulan modelos teóricos de 

justicia espacial y analizan problemas urbanos de 

complejidad avanzada, que plasman en 

cartografías críticas y planos sensibles.

Figura 6.

Figura �.
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ACTIVISMO

valiosas para ser reseñadas. Todos los derechos 

que las mujeres hemos conseguido ha estado 

gracias a las luchas que durante siglos han 

mantenido otras mujeres para que podamos 

estudiar, trabajar, cobrar, votar, ser políticas, 

divorciarnos, no ser violentadas, y así podemos 

seguir enunciando derechos. Esto ha sido así, 

precisamente por considerar a las mujeres al 

único rol despreciado por la sociedad patriarcal 

de cuidadora.H

   Estas luchas son históricas; las mujeres han 

reclamado y seguimos reclamando ser iguales en 

cuanto a derechos y oportunidades, manteniendo 

las diferencias pero no las desigualdades como 

aún sucede y, en ese sentido, una de las luchas 

largas y permanentes es el derecho al acceso a la 

educación/

El género y el ecofeminismo

   �or un lado, tenemos estas tareas que son 

asignadas y que adem�s son despreciadas e 

invisibles, de hecho, no se consideran trabajo, 

aunque son cuidados primordiales e 

imprescindibles para la vida de las personas; esto 

se relaciona a las ideas ecofeministas y a los 

conceptos que utili�a la ecofeminismo que son la 

eco�dependencia y la interdependencia(

   �a interdependencia, se basa en esta idea de la 

importancia del cuidado en los seres humanos, 

que necesitamos estar cuidados durante muchos 

años de nuestra vida, de pequeños y pequeñas, 

posiblemente mayores pero también a lo largo de 

la vida necesitamos estar cuidados. �os cuidados 

son tanto materiales como afectivos.H

  Tenemos que alejarnos de la idea fala� que 

mejor somos mientras m�s msolos> nos hayamos 

hecho y construido, porque esto no es posible, ya 

que no podemos ser autónomos e 

independientes en el sentido de que no 

necesitamos a nadie, ni dependemos de nadie. El 

ser humano depende de otros seres humanob


 

  T la ecodependencia nos lleva a reconocer 

nuestra pertenencia a una casa común con otros

    �etos y urgencia en justicia espacial y género 

trae el conversatorio entre Zaída Muxí, Surella 

Segu, Eliseb Anuel y Nelifred Maurera en una 

conversación con enfoque de género. �o que se 

presenta a continuación, es la transcripción de los 

aportes de Muxí en dicho conversatorio el día �n 

de enero del �p�
(

  Zaída Muxí plantea su línea de pensamiento 

feminista y con perspectiva de género desde dos 

perspectivas fundamentales, por un lado el 

género como rol asignado y como tareas, por 

tanto, el uso del tiempo y del espacio de una 

manera diferente. �or otro lado, la desigualdad y 

la falta de acceso al derecho a la ciudad por el 

cuerpo sexuado en el espacio público que es visto 

de una manera diferente, como objeto que puede 

ser apropiado/

¿Qué es el género y cómo lo entendemos?

   �or un lado, cuando hablamos de género, lo 

hacemos para referirnos a un rol asignado social y 

culturalmente a las mujeres por su sexo de 

nacimiento, que implica unas tareas, usos del 

tiempo y del espacio diverso al que se considera 

hegemónico, neutral y natural que es el rol de 

género masculino. Actualmente, las tareas del 

género femenino, que son las del cuidado, siguen 

siendo reali�adas en un �ph por mujeres(

   �or otro lado, son tareas invisibles que no son 

consideradas ni tenidas en cuenta a la hora de 

pensar las necesidades y requerimientos a los 

que se debe dar respuesta desde el urbanismo y 

la arquitectura. �or ejemplo hasta no hace mucho 

tiempo, se ha considerado que una ama de casa 

no trabaja. No trabaja en el mundo productivo o 

en un empleo, que es remunerado, pero con 

seguridad trabaja muchas horas.�

La idea del género en la historia

 Se puede afirmar que las sociedades 

occidentales han dificultado a las mujeres el 

acceso al conocimiento y se han empeñado en 

que las mujeres no han reali�ado aportaciones

Zaida Muxi

Retos y urgencias en justicia espacial y género

Transcripción del texto: Sharon Salas Garita

quiera. Si esto no fuera así, no estaríamos 

teniendo en todos los países el aumento y 

constante goteo de feminicidios, con violencias 

machistas tanto en los interiores de las viviendas 

como en el espacio público. �e ser invisibles 

pasamos a ser totalmente visibles como objeto 

apropiable, abordable, desde un simple piropo a 

situaciones mucho más graves que pasan en el 

espacio público y en el privado.

Género interseccional

   No es solamente género asignado a las mujeres 

la única razón de la desigualdad ni la única razón 

de esta injusticia espacial, sino que tenemos que 

hablar de la perspectiva de género interseccional, 

esto quiere decir que no solamente ser mujer, 

sino que la identidad se compone de múltiples 

capas, y que hay algunas que nos colocan en 

situación de dominación o de dominadas. Eas 

mujeres no somos una unidad solo caracterizada 

por serlo, sino que es importante entender y 

reconocer la interseccionalidad que nos 

atraviesa, a todos los seres humanos, como son 

la edad, la situación socioeconómica, las 

capacidades, la orientación se?ual, etc.; son 

capas que se van superponiendo para la 

desigualdad=

  4ero entre capas iguales de edades, de clase, 

de etnia o de raza, lo que termina desnivelando, 

normalmente, es el ser mujer, por lo tanto, hay 

una relación directa entre ser mujer y la falta de 

justicia. No se trata de que seamos iguales las 

mujeres a los hombres� las mujeres y los hombres 

somos diferentes, pero esto no debe generar 

desigualdades en el acceso a derechos. Eas+ 

diferencias en la asignación de valores y roles a 

los hombres y a las mujeres generan 

desigualdades en el acceso al recurso 

económico, que a su vez generan desigualdades 

en el acceso a otros derechos fundamentales, 

entre ellos el acceso al derecho a la ciudad, por 

tanto, de acceso a oportunidades y a otros 

derechos.*

Ciudades con perspectiva de género

  Si la ciudad está pensada desde una lógica de 

un hombre que tiene todo resuelto que se mueve 

en un vehículo privado, que sólo tiene que hacer 

los trayectos en función de sus propias 

necesidades, lejos está de poder resolver las 

necesidades de más que la mitad de la población, 

no sólo de las mujer sino de la mayoría de la 

población que no tiene estas capacidades 

económicas y+ que pueden tener otras 

capacidades físicas, y que no sólo trabajan en el 

mundo productivo; sino también en los cuidados

seres vivos, de los que dependemos y que 

nuestras acciones están destruyendo, que no e	

posible la vida en otra casa.*

Un rol que es invisible, pero un objeto que es 

visible

    Iolviendo a género, primero a esta división de 

tareas, hoy en día se ve como también la mayor 

parte de estas horas dedicadas a cuidados que 

son invisibles pero imprescindibles para la vida 

recae sobre las mujeres y además en este 

momento de pandemia todavía se ha hecho más 

evidente y generado más desigualdades. Ea 

desigualdad se debe a que hemos estado lejos de 

lo que hubiera sido una redistribución equilibrada 

de las responsabilidades y del cuidado de la 

casa. 

  �demás en este tiempo de pandemia estos 

cuidados han sido mucho más que en otro 

momento; no hay escuela, no hay servicios 

abiertos, hace que este trabajo que es 

interminable se haya hecho aún más grande. 

   Day que reconocer que aplicar la perspectiva de 

género interseccional como metodología para 

entender las vidas en las ciudades nos sirve para 

incorporar necesidades y requerimientos 

desconocidos por las maneras tradicionales de 

operar. Tener en cuenta estas necesidades y 

tener en cuenta las necesidades concretas de 

vida de las personas, pero también las 

necesidades de soporte y de mejora de las 

condiciones de las personas que realizan los 

trabajos de género femenino, los trabajos de 

cuidados sean o no a las mujeres; porque en este 

caso están invisibilizados igual tanto las mujeres 

como los hombres=

   4or otro lado, el cuerpo de la mujer se da una 

paradoja, que a la vez es invisible en sus 

necesidades de todo tipo, fisiológicas, físicas y de 

rol de género. Ni la medicina se ha dedicado a 

estudiar el cuerpo femenino para entenderlo, ni 

tampoco en la ciudad cuando se habla de manera 

estadística y se significa y se generaliza lo que se 

está haciendo que es en realidad presentarnos un 

falso neutral, un falso universal; que lo que en 

realidad se significa es a un hombre de una edad 

determinada, de una clase determinada, de 

minorías con poder, con un trabajo productivo 

bien remunerado y alguien que le resuelva todas 

esas necesidades y aspectos de la vida que no se 

ven=

   �simismo, somos e?cesivamente visibles como 

objeto apropiable en el espacio público, y no sólo 

público sino también en el privado, como un 

objeto con el que el hombre puede hacer lo que
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habido un reparto de cargas y privilegios 

desiguales que han afectado negativamente a las 

mujeres. Los cuidados han aumentado y recaído 

principalmente en las mujeres, y si ha habido un 

espacio de trabajo bien conectado al mundo 

e9terior y desconectado del doméstico, éste ha 

sido para los hombres.

  El que las mujeres no estén presentes en los 

espacios públicos y políticos hace que también 

se cree un círculo vicioso en la toma de 

decisiones, pues no se considerarán las 

necesidades de las mujeres y, por tanto, no habrá 

avance en la igualdad. Referencia de eso, es el 

caso del Congreso de Honduras, en el que se ha 

blindado, es decir, que nunca podrá haber 

derecho al aborto, por ninguna circunstancia ni 

violación o malformación, ni peligro de vida de la 

madre, etcétera. Han redactado un artículo, que 

impedirá en el futuro cualquier tipo de mejora de 

las condiciones en los derechos de las mujeres.

  Esto pasó, porque quienes toman las decisiones, 

mayoritariamente son hombres �los congresistas�, 

y seguramente pertenezcan a grupos 

económicamente privilegiados y que no 

comparten ni conocen las realidades de base de 

la mayoría de la población. ,or tanto, responden 

a las necesidades de un grupo que tienen 

situaciones de vida y privilegio muy alejadas de la 

mayoría de la población�

¿Cómo hacemos para construir espacios que 

respondan a las necesidades reales de las 

mujeres tanto en sexo como por género? 

  En cuanto a se9o, una referencia que resultará 

muy banal pero también que hacen o que 

dificultan el acceso al derecho en las ciudades, 

son los ba!os públicos. �ue e9istan ba!os 

públicos adecuados, limpios, accesibles, 

se!alizados y segurosB es una condición 

imprescindible para que las mujeres puedan usar 

la ciudad.

  La mujer no puede no ir al ba!o, además de 

otras cuestiones fisiológicas como incontinencia 

por los embarazos, las mujeres suelen llevar a 

personas dependientes. Los ba!os deben 

adecuarse en tama!o para acompa!ar, para 

poder sacarse la ropa, colgar bolsos y paquetes, 

 ,or lo tanto, tener ba!os públicos limpios, 

seguros, accesibles y se!alizadosB es una 

herramienta fundamental para el derecho a la 

ciudad�

y por tanto, como resultado la ciudad 

fragmentada y zonificada dificulta aún más 

transitar entre unas tareas y otras, así como el 

acceso al derecho a la ciudad.

  ,orque si hay algo que caracteriza a la movilidad 

del género femenino son los recorridos 

poligonales, con paradas para realizar diferentes 

actividades conformando trayectos útiles, por lo 

que son imprescindibles distancias cortas, y 

espacios públicos seguros y accesibles. Los 

recorridos que no son lineales de punto a punto, 

sino que van de un sitio a otro y en el medio van 

resolviendo otras cuestiones. ,orque así como el 

rol de género masculino y las movilidades de la 

producción tienen una organización lineal de 

punto a punto, las tareas de la reproducción no 

son lineal y respondiendo a una única función sino 

que se superponen actividades y necesidades. 

  ,or lo tanto, debemos aspirar o alcanzar a una 

no discriminación por ninguna razón sea directa o 

indirecta. Hay discriminaciones que son directas 

cuando por el hecho de ser mujer o por el hecho 

de determinado color de piel, se nos dice que no 

a algo. ,or otro lado, hay otras que son indirectas 

y nos dicen que la ciudad no está preparada para 

esa diversidad y que también se está generando 

una discriminación. Esa ciudad es el resultado de 

la falta de dise!o y de proyecto urbano atento a 

las vidas y necesidades reales de las personas 

que como resultado produce una discriminación 

indirectaM

Un incremento en el rol asignado de cara a la 

pandemia

   Entonces aun en el siglo OOP seguimos siendo 

las mujeres quienes realizamos mayoritariamente 

las tareas de género femenino o de los cuidados, 

y, como hemos dicho, con la pandemia se han 

incrementado. Kin embargo, durante este período 

de pandemia lo que no ha podido parar en el 

mundo, han sido los cuidados y se han vuelto 

evidentes las desigualdades. Jo han parado 

nunca� los cuidados de la limpieza del hogar, de la 

comida, de las personas dependientes, el cuidado 

de la ropa, el de la calle, de los que suministran la 

alimentación y evidentemente en los hospitalesB 

pero no solamente las personas que están los 

hospitales sino todos los otros cuidados que 

damos, que muchas veces no los miramos o los 

consideramos.

   Kiendo las tareas asignadas de rol de género las 

que no permiten a las mujeres estar presente en 

otros ámbitos, y nuevamente en tiempos de 

pandemia, las mujeres en la academia han bajado 

su producción, no así los hombres, ya que ha

quién va con quién, por qué se trasladan de un 

sitio a otro, qué horarios tienen. Procesos de 

participación con las mujeres de los barrios en los 

que se va a trabajar para poder conocer su vida, 

sus necesidades, pero también tenemos que 

aprender a observar con cuidado, observar 

entendiendo por qué se hace un recorrido y no se 

hace otro.

  Tenemos que entender, como arquitectos y 

arquitectas, qué del espacio produce percepción 

de inseguridad, para poder trabajar sobre ello 

desde la propuesta espacial. �n proyecto de 

espacio público atento a las diferentes realidades 

que se congregan en un territorio, y a las 

realidades de las mujeres en particular puede 

ayudar a paliar esta percepción.2

  También depende en qué barrios trabajamos, 

muchas veces cuando trabajamos en barrios 

autoproducidos, que son más pobres en los que 

suelen faltar muchos equipamientos y servicios 

públicos@ la gente se organiza para poder de 

manera comunitaria o colectiva tener algo de 

esos servicios. Entonces no es suficiente la 

información oficial sino que trabajando con las 

personas que allí habitan, y en especial con las 

mujeres de forma participativa, se puede 

entender y descubrir esos espacios que de otra 

manera resultarían invisiblesH

¿Cuál podría ser un nuevo sistema de valores 

diferente al sistema patriarcal y cómo ir 

visibilizando la influencia de este sistema 

patriarcal y su impacto asumido en la vida de las 

mujeres?

   "e debe empezar a trabajar desde una misma, 

desde el reconocimiento de los roles asignados y 

sus efectos y desde los feminismos, es decir, que 

la primera deconstruida tienes que ser tú. Porque 

estamos todas y todos marcados y educados por 

el patriarcado. �ay quienes dicen que las mujeres 

somos las primeras machistas, evidentemente 

todos y todas lo somos, pero también somos las 

primeras en deconstruir ese machismo y, es 

cierto, que según qué circunstancias hayan 

tocado vivir hacen que parezca que no hay nada 

más, porque también hay muchas desigualdades 

que vamos asumiendo.

   �omo dice el eco-feminismo, podemos hablar 

de la interdependencia y la eco-dependencia, 

entendernos como partes de un sistema y que no 

somos la cúspide de nada, ni el centro de nada. 

Entender que somos parte de un sistema mayor, 

y debemos vivir de una forma más colaborativa. 

Poder ser parte de un proceso de des-

patriarcalizador, para poder construir otros 

relatosH

Derecho a la ciudad con perspectiva de género

   � �qué entendemos cómo derechoR Qerecho a 

circular libremente por el espacio público, que 

podamos acceder a servicios para necesidades 

propias y colectivas, de manera segura y 

accesible.

   Ouchas veces las mujeres hacemos cambios en 

los recorridos por cómo son los espacios 

públicos, por la percepción de inseguridad que 

nos da la falta de iluminación, la falta de gente y 

actividades diversas y si tenemos que acompa	ar 

a ni	os-ni	as o a gente mayor se necesitan 

espacios accesibles con bancos que nos permitan 

hacer paradas de descanso.

  Entonces, para poder tener derecho a la ciudad 

también necesitamos una ciudad con cierto 

cuidado y bien iluminada, que el suelo esté más o 

menos plano, que no se inunde. Pero realmente 

pensar en lo que significa la carga de hoy del 

trabajo del hogar y que seguimos pensando este 

de manera individual, eso también es una idea 

que se nos ha transmitido en esta sociedad 

capitalista, que cada familia, cada unidad, tiene 

que resolver todo dentro de casa. Para algunas 

familias tal vez funcione, pero para la mayoría de 

las mujeres, y familias, es necesario poder 

gestionar y socializar las tareas del hogar, de 

forma colectiva para ahorrar tiempo y dinero.

  Por otro lado, el trabajo de cuidados o de la 

reproducción se vuelve empezar y repetir cada 

día, un trabajo que nunca se acaba, y eso 

mentalmente es agotador. Este trabajo impide el 

acceso a oportunidades laborales y, por lo tanto, 

significa que las mujeres que tienen que cuidar, 

de hijos e hijas, tienen mucho menos horas de 

trabajo productivo, de empleo, lo que significa 

menos dinero. En todos los países del mundo, 

cobramos menos las mujeres, más tenemos 

trabajos parciales, trabajos peor pagados y 

precarios y eso también es violencia. � para el 

futuro significa peores jubilaciones y con poca 

capacidad de ahorro para un futuro. �ay una 

característica, también que la vejez femenina es 

pobre en casi todas o en muchas ciudades del 

mundo, porque las mujeres han aportado menos a 

los fondos de pensión porque como hemos dicho 

han dedicado y aun dedicamos más horas al 

trabajo reproductivo o de cuidados.�

Justicia espacial desde una perspectiva de 

género

   En la justicia espacial desde una perspectiva de 

género, se debe evidenciar en un mapeo de un 

barrio, cómo miramos el cómo viven las mujeres y 

observar quién hace qué en el espacio público,
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La voz de los otros géneros

  La masculinidad entendida como el género 

asignado, con estas características que se le 

asigna que no debería ser tampoco así, en 

realidad hay una cantidad de grises más allá de 

las condiciones ambientales que determinan, 

decisiones y opciones, unas tonalidades de grises 

de género impresionante	

  La sociedad es muy binaria, por cómo está 

organizada, también debemos aprender a pensar 

más en nosotras mismas, no buscar una sola 

categoría y no somos iguales, no somos una sola 

unidad, sino que hay muchas y todas estas 

complejidades que tienen que ver en cómo nos 

quitamos a nosotras mismas capas, 

evidentemente eso es una lucha de mil años.

Rol de la mujer en la actualidad

    <ctualmente la gestión p#blica, es un ámbito de 

acción y de transformación y que se tiene dos 

cuestiones, por un lado se ha hablado como se 

incorpora la participación en todos los procesos y 

como se hace para que participen las mujeres en 

decisiones y que no siempre participen los 

mismos, pero en este aspecto se puede tener 

más dificultades ya que son las más diversas, 

entonces no todas las personas están en la misma 

circunstancia para establecer una participación o 

un diálogo� �or lo que se debe buscar sistemas 

híbridos de participación con acciones que 

comienzan por ir a buscar a las personas	

   ebemos dar la oportunidad a las mujeres para 

que puedan trabajar cerca de su casa que puedan 

comenzar trabajos productivos, al tiempo que sus 

hijas e hijos puedan estar protegidos y al cuidado� 

Tenemos que trabajar en resolver los cuidados de 

manera comunitaria y colectiva, ya que en la 

privatización familiar, de las mujeres, de los 

cuidados es donde reside parte importante de la 

desigualdad��

TERRITORIOS 

IRRESPIRABLES

  Sabemos que desde 1940 el estado 

costarricense decretó la construcción de un 

camino de tierra para conectar los caseríos de 

Pelada, Guiones, Sámara, Bocas del Nosara y 

Quirimán, pero, como lo demuestra la siguiente 

petición,  los alcances de laconstrucción son 

reducidos: “En estas zonas tan vastas y tan 

fértiles, incomparables para el cultivo del arroz, 

del maíz, cría de ganado, y en donde las maderas 

finas constituyen una  verdadera riqueza, las 

familias afincadas están prácticamente 

imposibilitadas para sacar sus productos, para 

obtener artículos de primera necesidad y para 

intensificar sus actividades agrarias.� El camino 

de tierra, políticamente hablando, se concibe 

simplemente como parte de una infraestructura 

de producción económica y de extracción de 

recursos. La infraestructura es decisiva, pero lo 

es en la medida en que sea fuente de relaciones 

generadoras de vida tanto en su diseño, como en 

sus modelos de financiamiento y en sus efectos�

     La zona costera de Nosara ha sido escenario 

de una migración de personas dedicadas a la 

promoción e inversión inmobiliaria desde finales 

de la década de 19�0 y, desde principios del siglo 

     �Cómo se reconfigura el territorio en formas 

difusas< Este es el caso en los últimos veinte años 

del litoral de la Península de Nicoya en Costa Rica, 

donde la superficie de lastre de la ruta 1�0 que 

corre paralelo a la costa propaga partículas de 

polvo en las casas, escuelas, centros de salud, 

fincas y potreros circundantes durante la estación 

seca. En este proceso de territorialización móvil a 

través de la dispersión de partículas finas de 

polvo, los vehículos privados, los autobuses, los 

camiones y los cuadriciclos devienen agentes 

activos en la dispersión: el contacto de los 

neumáticos con la superficie, la velocidad de 

movimiento y las corrientes de aire levantan las 

partículas suspendiéndolas en el 

entorno,asfixiandolentamente a los cuerpos 

humanos y más que humanos desprotegidos que 

encuentra a su paso.>

  La superficie de la ruta es blanca y, al 

propagarse en el aire, tiñe plantas y animales, 

generando un extraño efecto nevado sobre el 

bosque tropical seco. El color es el de la piedra 

caliza local, que el 8inisterio de Transportes y 

Obras Públicas de Costa Rica extrae de las 

montañas cercanas para la construcción de 

carreteras y caminos. 

 �aleria Guzmán �erri
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XXI, ra fungido como destino turístico del surf u 

del uoga. En este proceso las partículas de polvo 

actúan como medio para territorializar un campo 

de relaciones respiratorias desiguales. Este 

campo reconfigura las divisiones entre, por un 

lado, terratenientes, turistas residenciales, 

nómadas digitales, surfistas u uoguis visitantes, u 

por otro, quienes sirven a la industria —

principalmente personas que laboran en �ardinería 

o limpieza, sirviendo o cocinando en restaurantes, 

cuidando mascotas o bebés, traba�ando como 

guías turísticos, como croferes de tu�-tu� o en la 

industria de la construcción. 

     Una emprendedora en servicios turísticos llegó 

a promover en 2019 una “moda del polvo,” según 

declara, para generar concienciaL anteo�os, 

pañuelos u telas utilizadas como forma de 

protección por quienes transitan entre territorios 

irrespirables. Años antes un agente inmobiliario 

estadounidense que lleva veintiún años viviendo 

en �osara escribió en tono irónico que la ruta 160 

sin asfaltar se ra convertido en una suerte de 

estrategia de protección, que impide el fácil 

acceso de “ladrones” u del “turismo iTodo 

incluido@. ” Con el polvo del lastre, satiriza, es 

mucro más fácil mostrarnos en faceboo� como 

diferentes si podemos presumir de nuestro estilo 

de vida selvático sin pavimentar.” Desde la 

perspectiva que este agente señala, el polvo 

protege, contiene u aísla.T

   Ese sentido de protección u aislamiento puede 

interpretarse ristóricamente. A inicios de la 

década de 19\0 el inversionista Alan D.qutcrinson 

adquirió terrenos en la costa de �osara con la 

expectativa de construir una zona residencial para 

el mercado estadounidense. Dicra tierra fue parte 

de una importante concesión otorgada por el 

estado costarricense en las postrimerías del siglo 

XIX al empresario norteamericano Minor C. �eitr 

u al grupo de inversión River �late Trust Loan and 

Agencu Companu de Londres como pago por la 

construcción de la infraestructura ferroviaria que 

conecta la capital San José con el puerto de 

Limón en el Caribe costarricense. En los albores 

del siglo XX el estado reclama la devolución de 

las tierras u traslada algunas propiedades al que 

era en aquel entonces el Instituto de Tierras u 

Colonización (rou Instituto de Desarrollo Rural). 

Otros terrenos los somete a subasta o los 

ad�udica a aquellas compañías o ciudadanos 

privilegiados que los declaren como baldíos, lo 

cual desencadena un proceso de 

desplazamientos u especulación en la 

apropiación de las tierras. De este proceso de 

privatización brota décadas más tarde el 

“�rouecto Americano.” Así, ba�o la tutela del 

mencionado inversionista estadounidense se 

parcela la tierra, se demarcan las calles u se 

construue un rotel�

El aislamiento ra sido un imán poderoso en la 

ristoria territorial más reciente de �osara,

    {

 

Imagen 2: 2022. Quebrador a 90km de Nosara. Fotografía Valeria Guzmán.
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Después de emprender a inicios de los ochenta 

una querella legal, dicha población adquiere 

propiedades como compensación por lo no 

cumplido. 

    Una pista de aterrizaje, ya indicada en el mapa 

de 1957, permitió que más turistas arribaran a 

Nosara a lo largo de los años ochenta y 

noventa.“Un avión monomotor nos dejó en la 

pista de aterrizaje de Nosara,� recuerda un 

dentista docente de la Universidad de Nueva 

York, activista contra la guerra de Vietnam quien, 

después de una breve visita a un El �alvador 

convulso y recién tomado por el golpe militar de 

1972, se sintió atraído por un país sin ejército. 

“Observamos brevemente el rancho que hacía de 

terminal aérea, oficina de correos y cárcel. Un 

poco más lejos, dos sabaneros disfrutaban 

bebiendo cervezas en un bar alto diseñado de tal 

manera que se pudiera beber sin desmontar del 

caballo. Nos encantó. iuedamos enganchados.� 

En aquella época, los profesionales de la 

arquitectura se involucraron en desarrollos 

residenciales turísticos, como es el caso de Julia 

Van Wilpe entre 1969 y 1973. La ganadería 

extensiva empezaba a impregnar la cultura y la 

economía en el Aacífico Norte de 6osta �ica.  En 

las décadas posteriores, entre 1987 y 1997, una 

ecología de ganadería extensiva acompañada de 

una incipiente industria turística poco regulada 

por el estado, fue parte activa de uno de los 

mayores niveles de deforestación del país=

   

movilizando fantasías individualistas y privadas en 

la publicidad destinada a la población 

estadounidense� “De veras, nno te gustaría 

escaparte a este, nuestro jardínm n�jh tu cuerpo 

tenso lno necesitak del rocío puro del aire limpio, 

limpio y filtrado por la luz del solm� se lee en el 

primer párrafo de uno de los artículos 

promocionales publicado en 1973 por la American 

Medical News. Esta estrategia resultó ser un cebo 

eficaz para quienes adquirieron parcelas sin 

siquiera haber visitado el país. Algunos pasaron a 

visitar, pero no se quedaron. 

     �i bien Nosara estaba dotada de un camino de 

tierra construido en los años cuarenta, este solo 

era transitable en época seca, como lo señala el 

mapa topográfico oficial de 1957. En los años 

setenta y ochenta todavía no se contaba con 

puentes que comunicaran Nosara con los 

alrededores, los alimentos se transportaban en 

canoa y no se ofrecían servicios de salud. Aara 

llegar a Nicoya, la ciudad principal más cercana, 

era necesario atravesar varias veces las montañas 

y el río a caballo o en carreta. La red eléctrica se 

instaló a principios de la década de 1980 y la red 

telefónica fija a principios de 1990. Esto, junto con 

una dudosa gestión que se le aduce al 

inversionista estadounidense, quien prometió 

títulos de propiedad, electricidad, agua y un 

campo de golf, paralizó el proyecto turístico y 

dejó molesta a la población extranjera que, seggn 

el testimonio de una de ellas, estaba constituida 

en su gran mayoría por personas jubiladas. 

Imagen 3: 2022. Ruta 160, Barco Quebrado. Fotografía Valeria Guzmán.  
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 ( partir de 1��5, los desarrolladores 

estadounidenses y canadienses atrajeron m s 

inversi�n turística� Un residente norteamericano 

que visit� Nosara en 1��� y se mud� en 200� 

menciona que fue Endless Summer 2, una 

película de culto del surf que muestra Costa Rica 

como uno de los grandes hallazgos para la 

pr ctica del deporte de las olas, la que lo trajo a 

Nosara� rHaxaii estaba muy lejos,” dice, rPuerto 

Rico parecía muy intenso, pesado y local 

[localized], y Costa Rica parecía feliz�” Entre los 

años 2000 y 2008 la mencionada tendencia de 

inversi�n adquiri� vigor en paralelo a un auge de 

inversi�n e�tranjera directa concentrada en el 

desarrollo turístico inmobiliario liderado por no 

residentes y un indulgente estado costarricense� 

Durante y después de este periodo, el Proyecto 

(mericano se transform� y multiplic��

   ( diferencia de la tipología arquitect�nica de las 

grandes cadenas de hoteles con su portafolio de 

franquicias y compatibilidad con centros 

comerciales y condominios turísticos esparcidos 

a lo largo de la costa en la Península de Nicoya, el 

Proyecto (mericano se mantuvo como un pueblo 

turístico de playa, curado tenazmente como de 

pequeña escala, rural y natural� Colinda con el 

Refugio de Vida Silvestre Ostional, cuyas playas 

Ostional y Nosara son el ecosistema vivo para la 

arribada de la tortuga lora, un evento que 

comprende la llegada masiva y sincr�nica de 

estas reptiles hembras ectotérmicas para anidar 

por varios días� Dicha poblaci�n global ha sufrido 

una disminuci�n cuantitativa radical desde inicios 

de 1�70, debido a factores antropogénicos, 

ambientales y clim ticos�

Imagen 4: 2020-1957. izq. der. Ruta 160 de Nosora a Garza. Fotografía Valeria Guzmán.  der. 1957. Mapa 

topográfico señalando ruta 160 y camino de tierra de 1940. Cortesía Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.  
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A través de la dispersión de partículas finas de 

polvo se ha forjado una relación transcorpórea 

entre vehículo automotor, montañas de piedra 

caliza, superficie de lastre, viento, y cuerpos 

humanos y más que humanos. Para algunas 

personas, el postulado de que el polvo funciona 

como escudo protector contra el desarrollo 

incontrolado y el avance de actividades 

criminales es un mito urbano. q con toda razón, 

ya que tal supuesto oculta lo que las partículas de 

polvo exponen: que paralelo a una economía de la 

extracción y la acumulación, una economía de la 

asfixia ha sido infraestructural en Nosara. 



 Los promotores inmobiliarios, que siguen 

atendiendo a un mercado humano cautivado por 

la expectativa del aislamiento, promueven una 

#junglelife junto a la playa, en casas con aire 

acondicionado y un aeropuerto en las cercanías, 

situadas en las montañas circundantes dentro de 

urbanizaciones cerradas, donde la gama de 

servicios de la industria del wellness ofrece una 

“vida ecológica” de lujo, rejuvenecimiento físico, 

sanación emocional, retiros de yoga, ceremonias 

ancestrales y clases de surf. Paradójicamente, en 

esta modalidad actualizada de aislamiento se ha 

reportado la quema inducida de áreas de bosque 

con tal de incluir vistas al océano en el diseño de 

las casas, un valioso activo cuando se trata de 

establecer el precio de compra y alquiler.c

  En este escenario, los caminos de lastre 

modelan la estética infraestructural de una 

curaduría de la naturaleza navegable en vehículos 

privados todo terreno, dotados de aire 

acondicionado que generan territorios 

irrespirables a su paso en una zona propensa a 

los incendios forestales, a inundaciones y a 

escasez de agua.    Como agente tecnopolítico en 

movimiento, dichos vehículos ejercen poder al 

reconfigurar constantemente las barreras y los 

accesos en su transitar, asfixiando y 

desorientando, sea de día o de noche, a quienes 

viajan en motocicleta, bicicleta o a pie. 

     

Imagen 5: 2019. Ubicación general de zonas de mortiguamiento con impacto directo e indirecto. Imagen satelital 

Google Earth. 
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     Además de la transformación de ecosistemas 

costeros a merced de la geopolítica del turismo 

para el Norte Global, un proceso que comprende 

desposesión de tierras, corrupción y exclusión 

territorial en el Sur Global, se propaga una 

geopolítica del polvo y el viento que 

simultáneamente asfixia cuerpos humanos con 

bronquitis, bronconeumonía y asma bronquial 

extrínseca, e interpela a otros cuerpos a eliminar 

toxinas activando el diafragman y el abdomen 

con tscnicas respiratorias de yoga como el 

kapalabhati y el ujjayi. Así, se despliega una 

figuración de territorios respirables e 

irrespirables donde los diafragmas y abdómenes 

de cuerpos humanos selectos oscilan en 

sincronía con la brisa marina, mientras que los 

tubos bronquiales de otros cuerpos humanos y 

más que humanos se ven obligados a acomodar 

el vaivsn de las partículas de polvo provenientes 

de la superficie de lastre suspendidas en el aire.Y

  Da ruta 160 está lejos de ser un caso 

excepcional en Costa Rica= 0gran cantidad de 

localidades a nivel nacional podrían encontrarse 

expuestas a problemáticas asociadas a la 

emisión de polvo en caminos no pavimentados,) 

indican especialistas del Daboratorio Nacional 

de 
ateriales. �n �0�0, como solución a la 

dispersión de partículas de polvo se colocaron 

19.680 toneladas de mezcla asfáltica en un 

tramo que conecta el pueblo de marco auebrado 

con Nosara. Pero depositar esa sustancia 

viscosa sobre la superficie no brinda respuestas 

a cuestionamientos más amplios sobre los 

procesos de territorialización móvil que 

organizan las relaciones entre materia, vida y 

muerte.





     Da escuela �speranza de Garza, que seg�n 

su directora se fundó en 19K9, es un caso 

significativo. Con cinco aulas, un comedor y un 

pequeUo patio de recreo, la escuela se 

construyó originalmente con ventanas sin vidrio 

para la ventilación cruzada. Sin servicio de agua 

entre las 9 Tde la maUana y las 9 de la tarde 

durante la estación seca y asentada sobre un 

terreno que se va deslavando progresivamente 

con cada spoca lluviosa, hoy el pequeUo 

conjunto escolar se encuentra comprimido entre 

la ruta 160, un arroyo y un camino secundario de 

lastre. T�n la actual fase nómada�digital que se 

acentuó con la pandemia de CFE:�l19, el 

asfalto ha reforzado las paradojas de lo veloz y 

lo liso en Nosara. Sin presupuesto para aceras, 

ciclovía o seUalización en el camino asfaltado, 

un cuerpo caminando en la ruta 160 es un 

cuerpo en riesgo de accidente. en proceso de 

gentrificación profundo y una crisis de vivienda 

se despliega en Nosara, que afronta un 

crecimiento acelerado en metros cuadrados de 

construcción yentre �01v y �019 del w�u| y la 

llegada de personas extranjeras a partir de 

nuevas leyes en Costa Rica para atraer 

trabajadores y prestadores remotos de servicios 

de carácter internacional que devengan un 

salario mayor a los 9.000eS� mensuales. 

Prácticas de resistencia se han ocupado 

recientemente de la puesta en vigor de un 

reglamento para limitar la altura y la cobertura 

de construcción por lote en la zona, así como 

restringir el uso de la luz nocturna y así permitir 

la arribada de las tortugas marinas, que 

fácilmente se desorientan con la luz artificial.z

Imagen 6: 2022. De San Juanillo a Nosara. 

Fotografía Valeria Guzmán. 
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Imagen 1: 2022. Ruta 160. Fotografía Valeria 

Guzmán. Imagen interna tomada de Youtube. 

Imagen <: 1?;0>2022. izB. Decreto 1?;0C Cortesía 

Archivo Nacional de Costa Rica. der. Ruta 160 con 

mezcla asfáltica. Fotografía Valeria Guzmán. 

  Ciertamente, las relaciones entre cuerpos y 

materia, bordes y separaciones requieren de 

aparatos conceptuales espaciales que ya no 

estén sujetos únicamente al análisis de 

entidades estáticas y estables  La paisajista 

Danika Cooper se ha interesado en dibujar y 

codificar las tormentas de arena o de polvo para 

incorporarlas al diseño del paisaje y para 

imaginarlas, en tanto que partículas y procesos, 

como formaciones materiales en un planeta ya 

árido y urbanizado  Pero podemos ir más lejos  

Pensando con las nociones de espacios tiempos 

materias 
spacetimemattering� de la teórica 

feminista y queer Karen Barad, y la forma 

aerosol del antropólogo sociocultural Jerry Zee, 

la geopolítica del viento y del polvo colma de 

cuestionamientos las divisiones y distinciones 

entre suelo y aire, cuerpos y espacio  �ería 

necesario entonces un análisis desde lo 

transcorpóreo y desde la reconfiguración 

continua para redefinir no solo nuestra relación 

con el territorio, sino las justicias espaciales y 

multiespecie que hacen la vida posible -

    Esta es una versión actualizada en español

del artículo publicado en inglés por el Centro

Canadiense para la crquitectura (CCc) en2022  

Esta investigación es financiada por la 

Universidad de Costa Rica -  
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P�I PTTRc�LanammeUCR, “Control de polvo en caminos 

no pavimentados,W Boletín Técnico �, no 6 (Marzo 

20�8)  �

PQI csamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, “Reglamento de Ley para atraer trabajadores y 

prestadores remotos de servicios de carácter 

internacional To  �0008,W clcance �e� a La Oaceta 

��0 8 julio 2022   Raquel Barboza, “Tribunal 

respalda vigencia de Reglamento de 

construcciones para zona de amortiguamiento del 

Refugio Lstional,W Municipalidad de Ticoya, 

noticias, 2� marzo 202�I

PMI Danika Cooper, “How to draw a storm,W Journal of 

Landscape crchitecture �e (2), (20��)� �6�e� �

P�I Karen Barad, Meeting the Universe 

Halfway:Quantum Physics and the Entanglement of 

Matter and Meaning (Duke University Press, 2006) ; 

Jerry Zee, Continent in Dust: Experiments in a 

Chinese �eather �ystem (California University 

Press, 202�)   
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Mariana Saldarriaga - Danna Padilla Pérez

aACIUDADANÍA 

SEXUAaMENTE DIVERSA

¿Hay justicia espacial?

renresentatividad, autonomía, ni canacidad de 

e�ercer vo� y voto en las decisiones estructúreles 

de aquella zigura de Estado que estaba en 

nroceso de construcción.

     Actualmente la nrincinal característica de un 

Estado Soberano es el lengua�e �urídico y sunra-

esneciali�ado intrínseco que le comnete. En este 

contexto las manchas urbanas, nor su extensión 

territorial y nor la cantidad de nersonas que viven 

en ellas, zuncionan como enclaves signizicativos 

nara ese orden �urídico, esneciali�ado y 

centrali�ado nara resolver los distintos conzlictos 

que surgen en estas norciones del territorio 

de�ando de lado las nerizerias.

  A nesar de esta ránida y nrozunda 

esneciali�ación �urídica en la estructura estatal, el 

ordenamiento territorial, el urbanismo, el naisa�e y 

la arquitectura en general no cuentan con las 

herramientas �urídicas nara noder garanti�ar la 

narticinación de noblaciones vulnerabili�adas 

históricamente, de manera consensuada y 

hori�ontal, en los esnacios de dialogo ciudadano 

y eszeras de noder (Gargarella, 2021). 

    aa creación de estas herramientas �urídicas 

que nronicien el dialogo es de carácter urgente, 

con el zin de que estas noblaciones nuedan 

incidir con vos y voto en la construcción de 

nuevas nolíticas nacionales, nlanes de traba�o y 

�urisnrudencia en temas de ordenamiento 

territorial, urbanismo, el naisa�e y la arquitectura, 

que les nermita acceder a los bienes y servicios 

núblicos del Estado sin imnortar su condición 

clase, ra�a, g?nero o etnia.

La constitución de la democracia en clave 

playisima. ¿Existe el diálogo ciudadano?

     Nuestra actual zorma de organi�ación social 

validada y consensuada, desde el dialogo 

ciudadano es la de Estado Soberano. Es esta 

estructura geo-socio-nolítica y económica 

nrobablemente el modelo organi�acional más 

democrático que hemos logrado construir 

colectivamente los grandes grunos de sociedades 

occidentali�adas en los últimos dos mil a�os. 

  En t?rminos generales, esta zorma de 

organi�ación social de Estado Soberano, se ha 

concebido históricamente ba�o estructuras 

�erárquicas y binarias que nroducen y gestionan la 

�urisnrudencia con el ob�etivo de noder revolver o 

dar resnuesta a los distintos conzlictos o 

necesidades entre los grunos y comunidades de 

su�etos asentadas en un mismo esnacio: el 

territorio. 

      Desde una nersnectiva decolonial la invención 

y el nosicionamiento de un modelo �democrático� 

zue un nroceso concebido y nensado nor los 

nrimeros constitucionalistas de la región 

centroamericana, que en su mayoría zueron 

hombres blancos descendientes euroneos que 

ocunaron esnacios de nrivilegio durante la colonia 

en Centro Am?rica, esnecízicamente la clase 

criolla (Gargarella, 2021). jue durante el nroceso 

de indenendencia utili�aron todos sus recursos 

disnonibles nara imnulsar una agenda con el zin 

de nrononer una constitución nolítica que diera 

nrioridad a nreservar sus nronios nrivilegios de 

clase. 

      ao cierto es que este nroceso de construcción 

de democracia se llevo acabo en condiciones de 

nrozunda desigualdad estructural nrovocadas nor 

la coloni�ación. Donde todos aquellos su�etxs 

nertenecientes a grunos o comunidades 

consideradas marginali�adxs, nrecari�adxs o 

minori�adxs nara esta ciudadanía nrivilegiada 

quedaron excluidos, sin ningún tino d�

MSc. auis Ro�as Herra (Pherra Divancci)

L� aa coloni�ación zue un nroceso comnle�o nautado 

nor el extractivismo, la exnlotación y la 

acumulación, que contribuyo a construir las 

grandes ciudades y modelos democráticos de los 

naíses que hoy se nosicionan desde la hegemonía, 

en condiciones mucho más zavorables que las de 

los naíses de Centroam?rica (Herra, 2021).
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������ a�s��a�ds� �i�� is�� �����s�� �����v�������

�i�� ��� v�� l��s�.� ��� �i�� �i����� ��a��� �i�� ����

�����s�������i�a�s��a�ds������������ v��s�����is�

b��s��������a����ibv�a�,�����v��l�sl�,����v���������

�j��a����i�����aa�.�ss�is�a�sl�xl������s�c�a��s�v�

����a�ál�a����s����v� s�l���� l��s�� v�� �bv���a�ds�

��� ��v��sl��v�� y� ���v�� ����i��l�� v�� �á�� ���sl��

����bv��

La invención de la ciudadanía sexualmente 

diversa: La no participación ciudadana.

�����T������l�����á�biv�����������������sl���ia��,�

��i�l��� v�al��,��v�a�sl�xl��a��ld��a��y� ji�í��a���s�

�v� ai�v� ��� �������vv�� v�� a�l����í�� ��� a�i����sí��

��xi�v��sl���������,��������f����s�����������i���

a�i����s�� �i�� s�a���l�s� is� ���y�� ��f���sa�����

��v� s�l���� ����� ������ ��v����� y� �j��a��� �i��

����aa��� ����i�� �������� a�s� ����sl�a��s��� ��

���sl������� ��xi�v��sl�� ���l�sl��� �� v�� �i��

��a��bv���sl�� ��� �sl��s��s� a���� s����v�c�����

�� a����al��� ������ is�� ������al����

a�l���a��s����l���. 

� � � � s�l�� ��f���sa��a�ds� ��b��� ��l�v��� ��� �����

��v����� (a����al�)� �� s�� (�sa����al�)� ����ia��

���a����s�a�ds,� �s� lé���s��� ��� �aa���,� i��� y�

��v��� ��� v��� b��s��� y� �����a���� ��bv�a��� ��v�

s�l���,� �i�� �� ���l��� ��� �a���� vv���������

a���f�b�����l�iali��v. 

� � � � ����� _��l�� R�a�� v�� a�l����í�� ��� a�i����sí��

��xi�v��sl������������� f����v�c����������������

v���éa�������v���90´�.�s���s���l����������ai�s���

��� a�s�l�liy�� �v� ������� ��i��� f����v� ���

a�����xi�v��� y� v��b��s��� ���� v�� �í�� ji�í��a�@� ���

���a��a�ds� T���s�iv�� R���� S.�� (1995),� a�v�al����

�i���i�����������������������i��l��ji�í��a����v���

���v�sl��� ��������s��� ��a��v��� �i�� ��l���

�����s��� ���í�s� ��s������� ���� v�� ��s������ ��v�

VIH-SID�.�S�li�a��s���������v�sa����i�������sí�s�

�����l��s��� ������ v�� �éa���� �sl������ ai�s���

�i���d��v����i����s���v��is���v�

����S�s���b����,�y�������is��������al����a��ld��a��

v�� ��v�l�c�a�ds,� �s� lé���s��� ��� ����v����� y�

����b�v����,� ��� ��l�� ��i��� ��� a�i����sx�� �s�

���l�aiv��� ��� ��s�f���l�� ������ a�a�� �á�� ��� Q0�

�D��.�

����������l���v���,�v���s��sa�ds���v�s�l����S�b���s��

�������i���s��v��í���v�sl���a�s������v��������vv��

is� �����l�� �s�l�lia��s�v,� �s� a�s��a��s��� �iy�

���a�����,� ���� �v� ai�v� ��� ��� l��l��� ��� ���l��s���

l����� v��� ��ai����� s�l�v��.� ��� �s�l�lia��s�v�����

�����������s�����i����v���� fisa��s������ f�����

�����sl������������b�j��is�� vd��a�� j��á��i�a��y�

b�s����,�v���i�����a�������ivl����v��bi��a��a��. 

� � s�� �s� ���� ��s���� ��� ��l�bv�a��� is� ����s�

¨��a��s�v¨�����s������������l��bi���y����l��s���v���

��isl��������������a�����s�l�lia�ds��i���������v��

���l�a���a�ds� ������ v�� �il�s��í�� y�

�������sl�l������� �al���� ��� v�� a�i����sí�� �s�

ai�v�i�������a����ji�í��a���i��v���a����l�������v��

����via�ds� ��� a�sfv�al��� a�i����sx�� (H����,�

2021).
 


 

�����i��l���a�s�l�lia�ds�a��l�s������a�����f������

��l�iali��v����������i�a�sa��a�ds�a�a��is���a��

�á�����200��D��.������v����y��í������i�a�sl�s����

���a����sl�s���� l�v�ai�v�a���� v�� ����al�� v���v�l��

a���vv�����vi�l�����a����ds�a���s��i�����sl�`

� � s�� �aá� ��s��� v�� ��a��sl�� �s��sa�ds� ��� v���

����aa���ai��s��,� a�a��is��� ]5� �D��� �l�á�,� ���

�i�v�����v���sl��������v�v�s�i�j��ji�í��a��a����is�

�s�l�i��sl�� �� a�������sl�� v���v� �i�� l��l�� ���

�s��via���� �s� ����� a�s��s���� �l���� ��a��� �l����

ai������ �i�� ����� �v� ����aa�� �sl��s�a��s�v� s��

�x��lí�s��sl������v�����is����i������is���v.�s�l��

���a���� ��� ��v����� ����� �v� �j��a�a��� ��� v��

����a��a��,� ���� �i�� �����l�� �v� �ij�l�� �i��

a�s�l�liy���������i������a��is��������xavi�����

a��ld��a���sl�����i�����v��ai�v��������a�i����sí�`

� � ��� ��av���a�ds� ^s������v� ��� v��� D���aa���

Hi��s��� ��� is� ��ai��sl�� �i�� ��a���� ���l�sl���

s�a��s��� �� a�sa��l��� �i�� ��s� �b�l��al��� ��

�sl�s��bv��,� ����� �i�� ��� ��s���l����v�c����� �� ���

�i�v��s� l�s��bv��� �s� �v� �aa���� �� v��� b��s��� y�

�����a������bv�a�����v�s�l����y��i��������l��biy�s�

�s� l���� �v� l����l����� ��s��� a�b�l�s� a�i����sx�� y�

�i����s�is�����aa��ai��s�.������y��í�������l���

��s�b��s���y������a������bv�a������v���s�l��������

��s���l����v�c������s�v������v����,� v�������s��,��v�

����a�����bv�a��y�v���sf����l�iali��`

���a���l������i��is�����s����a�ds�����y��í�����v��

a�i����sí�� s�� l��s�� �aa���� �� l����� v���b��s��� y�

�����a������bv�a����i�����l��s���v�s�l�����s�v�

 � L�ali�v��sl�� ����� �v� ����v�� ����s�c�a��s�v� ���

s�l���� S�b���s�� ai�v�i���� ����i��l�� �� ��via�ds� ��

v��� ���l�sl��� a�sfv�al��� �i�� ��� ��s���s� ��� v��

a�i����sí�� ��� ���l��s�� ������ �v� ���v���� �sl���

��f����� ��� ������ y� v�� a�i����sí�� ���������� ��� v��

�����a�ds����v��ji�í��a��(�������vv�,�2021),�a����v��

��s� v����ali�v���a�s��j����is�a���v��,��i���x��l�s�

a�s� ��������� s��b���� ������ v�� fis��a�ds� ��� v��

a�s�l�lia�ds�a��l��v���ali�v����.

E� s��is������a��v�c�a�ds���v�����aa���i������sa�����

���v����v���y����iv���v�����v�a��s����sl���v������l�sl���

s�l�����S�b���s����aa���sl�v�c�����

 � L������s�a�����������a��������� v�� a�v�s�c�a�ds��s�

��é��a�,�v����av���li���s��f��a��y�v��a�c�����b�ij���

�s�si�����s��fi���s��if�a��sl�����������av�����v���

����aa��� ai��s��.� Ti�����s� �i�� ��l����� �sl���

bv�sa���������v��vc���v����av���l�����¨^s������v¨����

v���D���aa���Hi��s��.
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  Durante ea pandemia se impuesaron poeíti�as 

estataees de hiriene y seruridad para 

�ontrarrestar ee e�e�to de ea misma. Estas 

medidas �ueron muy arresi�as hasta ee punto de 

eeerar a �aeidar so�iaemente eas muestras de 

�ioeen�ia ha�ia este rrupo de �iudadanxs 

sexuaemente di�ersos.

    Estas poeíti�as pubei�as a�e�taron a todas eas 

personas sexuaemente di�ersas, pero �on 

mayores reper�usiones para aqueeeas que se 

pensaron �omo prin�ipaees proparadoras dee 

�irus� trans4putas, a�eminados, marima�has, 

droradi�tos e indirentes. Estas personas se 

�ieron en ea obeira�ión deQ restionar estraterias 

de sobre�i�en�ia , �omo eos rrupos de seruridad 

para �aminar en ee espa�io pubei�o �on ee �in de 

disminuir eas probidades de arresiones �ísi�as 

orranizados por ee Instituto Latinoameri�ano de 

Pre�en�ión y Edu�a�ión en Saeud (ILPES) en 

Costa Ri�a (1985-1992).

    5ambién se orranizaron rrupos de apoyo para 

a��eso a ea in�orma�ión sobre ee �irus, 

apare�ieron otros rrupos orranizados sobre ee 

majeo dee euto debido a ea �antidad de perdidas 

humanas semanaees que trajo eos primeros años 

de pandemia y rrupos orranizados para reaeizar 

trabajos de �uido restionados espe�iaemente por 

mujeres. Como eas damas �oeuntarias un �oee�ti�o 

de 2�� mujeres (199�-1995) que tenían �omo �in 

asistir a personas diarnosti�adas de SIDA en un 

�ontexto donde eos médi�os neraban ea aten�ión 

a personas seropositi�as dentro de eos 

hospitaees.

     Con estos datos históri�os de nuestra eu�ha 

que estoy �ompartiendo quisiera eee�ar a ea 

re�eexión que ee pro�eso de empoderamiento 

�uidadanx que hemos tenido ea �iudadanía 

sexuaemente di�ersa a estado muy mar�ada o 

pautada por ea urren�ia dar respuesta o �ubrir eas 

ne�esidades bási�as que iban surriendo en ee 

�amino, en un �ontexto muy �ioeento para estas 

personas �omo eo �ue ea pandemia dee �IH.

     Si bien, este �ontexto sir�ió �omo �ataeizador 

para ea rápida espe�iaeiza�ión de eas �ormas de 

orraniza�ión so�iae de ea �iudadana sexuaemente 

di�ersa durante ea dé�ada de eos 9��s. Es 

también un pro�eso de empoderamiento 

�iudadano que ha sido expropiado por ea 

�orriente eiberae �on mu�ho mayor presión en eas 

uetima�

Hay reristro de mo�ieidades y �isibieidad desde ea 

dé�ada de eos F��s hasta ea a�tuaeidad. Lo �uae 

deja �er en e�iden�ia un pro�eso de 

empoderamiento y parti�ipa�ión a�ti�a �iudadana 

ha sido paueatino y prorresi�o. 

  Para mu�hos que nos dedi�amos a ea 

in�estira�ión de estos temas  en Costa Ri�a 

�onsideramos que este pro�eso empoderamiento 

�iudadano tiene una �ara�terísti�a �unda�ionae. 

Ha sido un ejer�i�io �onstante de apropia�ión y re 

sirni�i�a�ión de eos espa�ios pri�ados a eos 

espa�ios de es�era pubei�a, sobre todos eos 

poeíti�os. Donde ea pandemia dee �IH-SIDA en ea 

dé�ada de eos 8��s juera un papee de �ataeizador 

en ee pro�eso.

    Antes de ea pandemia dee �IH ya existe 

reristros de es�uerzos �oee�ti�os que surren para 

poder dar respuesta �omunitaria a eas �ioeentas 

represiones so�iaees que estas personas �i�ían 

reneradas por ea homo�obia estru�turae. Por eo 

que surrió ea ne�esidad de orranizarse para 

restionar espa�ios seruros, en �ondi�iones muy 

pre�arizadas, �on distinto �ines.

    Entre estos espa�ios ea �i�ienda juera un roe 

importante para eos �uerpos �eminizados Dmujeres 

eesbianas, trans, no binarias et�.) Es en este 

espa�io donde se da ea transmisión de distintos 

�ono�imientos entre eeeos� ea �orma�ión en 

mieitan�ia �eminista para mujeres eesbianas y eas 

�asas de �amieias trans, espa�ios donde estas 

mujeres además de aprender a ejer�er de manera 

¨serura¨ ee �omer�io sexuae en�ontraba también 

un espa�io seruro para aprender eos mitos y 

rituaees de su propia transi�ión. En estos espa�ios 

se mo�ía toda una eóri�a de e�onomía soeidaria, 

simbóei�a y a�e�ti�a que �ontribuía ae 

re�ono�imiento y ee tejido �omunitario.

      Por otro eado, para eos hombres homosexuaees 

ee espa�io p>bei�o juro un roe sirni�i�ati�o para ea 

�onstru��ión de una identidad disidente, ea 

restión de espa�ios donde pudieran re�ono�erse 

y �aeidarse �ue primordiae para este pro�eso. 

    Históri�amente ea mayoría de estos espa�ios se 

en�uentran en eurares dentro de ea �iudad que se 

per�iben �omo insaeubres, peeirrosos, su�ios o 

po�o hiriéni�os y �ueron por mu�has dé�adas 

espa�ios �eandestinos (Herra, 2�18). Lo �uae ha 

�ortaee�ido ese imarinario urbano hasta ea 

a�tuaeidad de aso�iar a eas personas 

homosexuaees �on ea deein�uen�ia y eo insaeubre 

de eas �iudades (Herra, 2�18).

 Sin embarro, todos estos espa�ios se 

en�ontraban desarti�ueados, ea pandemia dee �IH-

SIDA obeira a saeir dee �eoset a ea �omunidad.

 � Q�uisiera men�ionar eos aportes sirni�i�ati�os de 

�oeeras �omo Emma Cha�ón y �osé �iménez. 

Ambas personas abiertamente disidentes que 

�uentan �on aportes importantes en este ámbito de 

estudio.
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Propiciar una vida 

democrática urbana

Cuatro ámbitos espaciales para la manifestación pública

Edgar Pérez �aborío 

in�olerannia hania diversidades o disidennias 

polí�inas.

    Para abordar es�a nles�ión propongo ahondar 

en el nonnep�o de vida demonr��ina lrbana qle 

proplse renien�emen�e en ln ar�ínllo �i�llado 

Violennia e infraes�ln�lra: renonfiglraniones 

biopolí�inas y demonrania en el binen�enario de 

�os�a Rina. Es�a vez a la llz de las �eorías 

polí�inas de Iris Marion Yolng y de taqles 

Rannière (en�re o�ros al�ores qle �raigo en 

seglndo plano), espenífinamen�e me in�eresa el 

nonnep�o de opresión de Yolng y el de polinía 

Rannière. �ompar�o de en�rada la posinión qle 

explini�a Yolng (�   ) al alldir a ln 

razonamien�o si�lado de la �eoría, la nlal “par�e 

de lna lbinanión espenífina en lna soniedad 

espenífinan (Yolng �   , �8). Explini�o por mi 

lado qle no pre�endo lna nel�ralidad valora�iva 

en nlan�o a los an�ores implinados, renonozno los 

privilegios qle me a�raviesan y me si�úo al lado 

de grlpos soniales qle han sido his�órinamen�e 

oprimidos y han ar�inllado llnhas soniales para 

alnanzar nondiniones de mayor eqlidad: 

personas �rabaladoras en nondiniones de 

explo�anión, mlleres, disidennias sexlales e 

innllso o�ros seres m�skqlekhlmanos, así nomo 

enosis�emas oble�os de explo�anión y ex�rannión. 

Resumen

     El presen�e �ex�o blsna dar forma a la idea de 

vida demonr��ina lrbana a par�ir de los apor�es 

de Iris Mirion Yolng y de taqles Ranniere para 

de�erminar sl relevannia y sls nondiniones de 

posibilidad an�e esnenarios adversos de 

manifes�anión públina (en �érminos res�rin�ivos o 

represivos). �e proflndiza en la idea de opresión 

de Yolng y en los nonnep�os de polí�ina y polinía 

de Rannière para esbozar nla�ro �mbi�os 

espaniales de posible innidennia de las personas 

dise adoras en arqli�en�lra, lrbanismo o �reas 

afines para posibili�ar la nons�rlnnión de lna vida 

demonr��ina en el espanio lrbano.

Palabras clave 

Teoría polí�ina – Arqli�en�lra – Urbanismo – 

Demonrania – Manifes�anión públina 

Introducción

     En nles�ión de lna dénada, en�re el � �3 y el 

� �3, hlbo al menos 8574 regis�ros de pro�es�as 

soniales en �os�a Rina, de los nlales ln �8,4�� 

�lvo algún �ipo de represión por par�e del Es�ado 

(Ins�i�l�o Inves�iganiones �oniales � �3).S Es�a 

amplia base de da�os mles�ras alglnos 

momen�os de mayor in�ensidad en los �ipos de 

represión, alnqle hay lna enorme vas�edad de 

demandas qle resll�an iglalmen�e relevan�es. �o 

obs�an�e, ln an�lisis de los nasos par�inllares 

desborda por mlnho la napanidad de es�e 

ensayo, en el qle no aspiro dar explinanión a 

es�os fenómenos soniales, pero si me in�eresa, 

nlan�o menos, plan�ear el problema sobre las 

nondiniones de posibilidad de las manifes�aniones 

públinas y los �érminos en los qle el espanio 

plede o no apoyar reivindinaniones lls�as 

movilizadas por diversos grlpos soniales en el 

espanio lrbano. Es�a pregln�a resll�a 

flndamen�al nonsiderando ln non�ex�o de 

polí�inas y anniones represivas qle dan se ales 

de ir en almen�o y donde es la�en�e lna$

 � S�onsider�ndose la presennia de nlerpos poliniales 

nomo ln an�o represivo así no hayan �enido qle 

in�ervenir. Base de da�os de pro�es�as en �os�a 

Rina del Ins�i�l�o de Inves�iganiones �oniales 

h��ps://pro�es�as.iis.lnr.an.nr/pro�es�as/bd/

nos�aFrina@

 � S�iendo el � �e lno de los a os non m�s regis�ros 

por diversas pro�es�as respen�o a la legislanión de 

Uber, la demanda de pagos salariares de 

�rabaladores, sollniones de vivienda y defensa del 

empleo públino y privadoE pero �ambién se regis�ran 

o�ros momen�os en los meses de se�iembre y 

on�lbre de � �8 non�ra la ;ey de :or�alenimien�o 

de las :inanzas Públinas y en sep�iembre y on�lbre 

de � �  non�ra negonianiones non el :MI.
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1. Opresión y vida democrática urbana

  Lo nr�ano, afirma Yonng (2000) es el 

fnndamento y horizonte de la “�ondi�ión 

moderna” (396). Ca�roa pregnntarse si lo nr�ano 

es el sitio de “lo poloti�o” por ex�elen�ia en la 

a�tnalidad, en términos de manifesta�ión, rennión 

o divergen�ia de postnras. Yonng se deslinda de 

dos ideales qne �onsidera so�avan la posi�ilidad 

de pensar la diferen�iaf el ideal �omnnitario y lo 

qne podemos simplifi�ar �omo el ideal del 

individno. Podroamos en�ontrar la 

�orresponden�ia espa�ial qne gnardan estos 

ideales en la oposi�ión �inaria del �ampo y la 

�indad, la primera �omo zona rnral, sn�nr�ios n 

otras po�la�iones noTnr�anas qne tienden ha�ia 

el ideal �omnnitario (�ajo el entendido de qne 

�ada �onforma�ión �omparte rasgos identitarios 

�omnnes> y la �indad �omo sitio de la prima�oa 

del ideal del individno en tanto atomiza�ión del 

snjeto �ole�tivo. 

     La �roti�a de Yonng a la primera �ategoroa es 

qne la nnifi�a�ión de se�tores so�iales �ajo nna 

sola identidad se da úni�amente por medio de la 

expnlsión de otros, y �on ello se ex�lnye tam�ién 

las diferen�ias; mientras qne la ontologoa so�ial 

li�eral propia del ideal individnal, imposi�ilita 

�nalqnier intento de ir más allá de las demandas o 

sitna�iones personalesf “el yo �omo nna nnidad 

sólida, antosnfi�iente, no definida por nada ni 

nadie qne no sea él mismo”, dejando po�o 

espa�io para �omprender las dinámi�as 

inherentes a los grnpos so�iales (3B3!3B1). nstos 

tipos ideales se �ompli�an al no sn�eder de 

manera “pnra” en la realidad, donde las 

hi�rida�iones o traslapes pneden ser múltiples. 

No o�stante, Yonng �ns�a ir más allá de esta 

di�otomoa analoti�a entre lo �omnnitario y lo 

individnal qne intento aqno espa�ializarE

     nl sitio donde tiene �a�ida la diferen�ia para la 

antora es en lo qne denomina el ideal nr�ano. No 

o�stante, realizo aqno nna distin�ión importante, 

ya qne Yonng emplea el �on�epto de lo nr�ano y 

de �indad de manera �asi inter�am�ia�le en el 

�apotnlo o�hof “Vida nr�ana y diferen�ia”. La 

antora in�lnso postnla la idea de Wvida en la 

�indad� (homologa en sn �aso a vida nr�ana>, la 

�nal entiende �omo “nna forma de rela�iones 

     � partir los aportes de Yonng y Ran�ière me 

interesa plantear en �on�reto dos pregnntas ¿qné 

�ategoroas pneden eviden�iar los pro�esos de 

represión aso�iados al espa�io? y ¿�ómo pneden 

estas repolitizar la demo�ra�ia en las prá�ti�as 

�otidianas ante es�enarios �ada vez más 

adversos para la manifesta�ión pú�li�a? Por 

medio de estas interrogantes intento sitnar nna 

‘poloti�a de lo �otidiano’ qne amploe las dinámi�as 

so�iopoloti�as reprimidas en los pnntos qne 

llamaremos “�úspide”, momentos de mayor 

violen�ia o represión qne llegan a ser 

mediatizados por medios tradi�ionales �on 

versiones par�ializadas de los motivos y 

a�onte�imientos. Propongo, a modo de hipótesis, 

qne esta poloti�a de lo �otidiano �onstitnye nna 

�ase más extensa de a�onte�imientos qne 

sn�eden en el doa a doa de la manifesta�ión 

popnlar qne logran a�rir otros �aminos analoti�os 

qne operan de previo a la vida demo�ráti�a 

nr�ana (qne definiré en la primer se��ión de este 

texto>  pero qne englo�a a la misma (ya sea en sn 

�ara �onstrn�tiva o �ien represiva>, antes de 

llegar a esos momentos “�úspide” qne se han 

presen�iado �on mayor fre�nen�ia en los últimos 

ahos. 

     ea�ia la segnnda mitad del texto �ontrastaré la 

anterior idea �on el �on�epto de poli�oa en 

Ran�ière �on el fin de ahondar la dis�nsión so�re 

la opresión en el �ontexto poloti�o nr�ano al 

mismo tiempo qne dar mayor espe�ifi�idad a la 

teoroa poloti�a �on es�enarios qne pro�lemati�en 

manifesta�iones espa�iales �on�retas o en 

poten�ia. Propondré �natro ám�itos de �ontrol 

poli�ial a la manifesta�ión poloti�a en el espa�io 

nr�ano qne operan dentro y fnera de dis�iplinas 

�omo la arqnite�tnra y el nr�anismo, �on los 

�nales se da nn pro�eso de so�avamiento de nna 

efe�tiva vida demo�ráti�a nr�ana. Lo anterior en 

nn momento donde la demo�ra�ia nominativa 

ahonda nna �risis ante el snrgimiento de nnevos 

�onservadnrismos y movimientos de extrema 

dere�ha a es�ala glo�al. 

    Con estos �natro ám�itos espa�iales de �ontrol 

poli�ial espero poner en de�ate las posi�les 

formas en qne el espa�io pnede intervenir en la 

�onstrn��ión o represión de a��iones �ole�tivas, 

donde el diseho de estos espa�ios es nn peqneho 

pero importante �omponente de las a��iones 

�ole�tivas. de dirijo espe�ialmente a las personas 

qne se forman o tra�ajan en estas áreas �omo la 

arqnite�tnra, nr�anismo, paisajismo y ramas 

afines, �on el fin de a�rir nn de�ate respe�to a la 

teoroa aqno planteada, �on lo qne se pnedan tomar 

de�isiones más informadas so�re la agen�ia de 

los espa�ios nr�anos en el qneha�er demo�ráti�o 

de las so�iedades �ontemporáneas. 

 �  Véase �rias et al. 2022�

E� nn el men�ionado arto�nlo a�ordo las protestas en 

hatillos y rela�ión en poten�ia �on la infraestrn�tnra 

de �ir�nnvala�ión, aso �omo otras llevadas a �a�o 

en Cahas, �nana�aste en el mar�o de �risis por la 

Pandemia y otras protestas y represiones en las 

inmedia�iones de la �sam�lea Legislativa �omo 

�asos pnntnales. Sin em�argo, los �asos a�nndan. 

Véase página IIS, 2023. 
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a la ciudadanía es una categoría más bien 

siempre cerrada, excluyente. He aquí una 

paradoja, mientras que el espacio de la ciudad 

aglutina toda la obra “mat�rica”� (edificios 

privados, torres, instituciones, monumentos, 

vehículos, etc…), la ciudadanía (personas 

“legales”, propietarios, inversores, consumidores, 

etc.) copta la ciudad por medio de algunos 

grupos sociales (las partes visibles que veremos 

en &anci�re en la siguiente sección)
�

   El espacio de lo urbano, comprendido desde 

espacios más acotados (como la plaza de 6ancy 

y la calle de Butler) y desde sus inherentes 

dinámicas, es eso que yace siempre en disputa, 

donde “somos vulnerables y estamos expuestos 

al da!o” �Butler K�'/, ���. Mientas que las ideas 

en torno a la ciudad y ciudadanía entran en 

contradicción para tratar las protestas sociales y 

manifestaciones públicas, lo urbano es político 

por definición, de modo que parece ser una 

categoría más manejable y compatible con el 

emplazamiento que da �oung a la política de la 

diferencia
�

     En relación a la democracia, �oung afirma que 

“si la política de la ciudad quiere ser democrática 

y no estar dominada por el punto de vista de un 

grupo, tal política debe tomar en cuenta y facilitar 

la participación de los diferentes grupos que 

habitan juntos en la ciudad sin formar una 

comunidad”. ��oung K���, 3�'�. �a 

predominancia de un determinado grupo en la 

toma de decisiones es lo que llevará a las 

desigualdades u opresión de otros grupos, 

reforzando a su vez la segregación y la exclusión 

en la ciudad (idem) por parte de una ciudadanía, 

podríamos agregar
�

   �oung �K����, aborda la opresión en cinco 

diferentes categorías� explotación, marginación, 

carencia de poder, imperialismo cultural y 

violencia. Para la autora hay que recalcar, la 

opresión es una categoría central para el discurso 

político de los movimientos sociales 

contemporáneos �7K�. �a opresión opera de 

manera estructural, es decir, no es “tanto el 

resultado de las elecciones o políticas de unas 

pocas personas” ��oung K���, 7/�, sino qu3

9

sociales que defin�eM como el convivir juntas de 

personas extra!as”, que sería precisamente la 

condición de “las ciudades” modernas, donde 

puede tener cabida la diferencia ��oung K���, 

3)�7�. Me interesa ahora no dar por sentado la 

vida urbana al lado de la diferencia, sino 

preguntarme por cuál es la diferencia que 

introduce lo urbano en la vida (democrática). Por 

ello asoci� anteriormente la idea de ciudad al 

ideal individual, para separarlos precisamente el 

ámbito espacial de “lo urbano” y asociar este 

directamente al “ideal urbano” que propone la 

autora.N

    
l respecto Hean �uc 6ancy tiene algunas 

claves para distinguir en los conceptos de cit�, de 

donde deriva el concepto de ciudad, y de urbs, de 

donde proviene lo urbano. El autor va a mencionar 

que mientras las palabras civilización, ciudad, 

civilidad y ciudadanía (que concuerda la idea de lo 

cívico público que propone �oung de donde 

extraigo el ideal individual) comparten la raíz cit�, 

“lo urbano” va a aludir más bien a la noción de 

plaza, al lugar de “conexión, coagulación y 

difracción”, aspecto que incluso expresa el autor 

“ninguna cultura rural ofrece equivalente o 

sustituto”. �6ancy K�'/, '��. Esta es una discusión 

que se remonta hasta mediados del siglo FLF con 

la �eoría de la Urbanización de Lldefonso Eerdá, 

qui�n tambi�n discute las raíces de Eit� y de 

Urbs, pero nos ahorramos los detalles para 

enfocarnos directamente en el debates más 

contemporáneo.N

     �a categoría de ciudad es para 6ancy una 

categoría que desborda lo político, y que, aunque 

superpone el espacio físico y el espacio jurídico, 

así como está “salpicada de instituciones”, la 

ciudad “está lejos de resumirse en ello”. �a ciudad 

es siempre una categoría en exceso (en parte de 

allí el título de su obra Eiudad a lo lejos), mientras 

que “lo urbano” parece ser algo más contingente. 

El concepto que trabaja de plaza lo expresa muy 

bien cuando menciona que esta organiza y 

distribuye las llegadas y las partidas, las venidas o 

repartos, hacia todos los horizontes, es un “nudo 

vial”, un “operador” de “cruces y encuentros, de 

tiempos de suspenso y de espera” �6ancy K�'/, 

㤀�)��
�

    Hudith Butler �K�'/� realiza otro aporte crucial 

al reflexionar, no de la plaza como 6ancy, pero sí 

de la calle como precondición del derecho a la 

reunión, derecho que a su vez es la condición de 

cualquier reclamo posible. �a autora describe aquí 

una circularidad que abre la “condición fundante 

de una pluralidad política, de un pueblo” ����. 

Butler apuesta a una categoría de pueblo como un 

“operador”, es decir, una categoría siembre 

cambiante, siembre redefinible� en contraposición
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o� � �j�tC��  �C�  �� t�C C � j��í� �j���j� �Co�C� �j�

�ó ��j� �C�� ���C�� � ot�t������ Co� �C���� �jo�  �C�  ��

C�j � v�o���Co� hjotj�  �C� oC� hj�C � ��CoC tCo� C �

Co�o� ���C t�o� �C� ���tCotjoo� �j� CoC ��j� �C� �j�

�����íj�vj�j�oC��oC � �Rj ��è�C��� ���C�t���C�j�t��

�C����oC o���C�(tCo�o�7)��C tC ��C ���Cotj���������

 �C� j�� ��o��� t�C���� oC�j�j/Cx���yC� y� hj�C�

�j�t����j�o� E�� �C�j�t�� �C� ��� oC o���C� Co� �j�

��ot������ó � �C� ��o�����o� �C� oC��� hj�C��� �C���� y�

�C��j�j�C�C�� (oC��v�o���C��� �)��C� �jo��j�tCo� �C�

�� f���j � �j������íj� (Rj ��è�C�2011�� 12)o�E �Cotj�

�C�j�t���ó � �C� ��� oC o���C�� C�� ��oCñ��

(j� ��tC�tó ��������j ����t��o)���C j�� ����������j��

C ���C��o�� C�� �C�j� � jo� �C�j��� Co�oC�hj j �

v�o���Co� y�  �C� �t�jo� �j�tCo� ��C�j �  �C�j�� �o� �

�j�tC��C �C��C t�j�j������j ��(���C �������j�)����

��C � �������j��  �C� �jo� �j�tCo�  �C� ��o�C tC � ��

j�tC�j � CoC� ���C � �� ot�t����� (���C � ���ít���)�

C ��C t�C � �� j�� �j�j� oC ���� vC�j ��� y�

�Cf�����j ��� � j� �C����j��j� CfC�t�vj� �� �C� �j�

��fC�C ��j�tC  j� �� j�o��j��� ����ó � �C�vCíj��o�

 C�Coj��j� C � ��� ���j �� C � �� t�j��o���ó � j�

o�C���C�Cx�C�C tC��C� �j�����j���C����C��j����C�

� j�����j�j íjo 

�����Rj ��è�C�jf���j� �C��j�CoC ��j��C��j������íj� ��

�joj� C�Coj��j�C tC������j��C��Co�ó ���C���� t�����

o� �� ���� �t��o� �C�j �o��o� o�t��Co� y� ��f�o�o� �C�

v� ��j ��j� j�t�vj� y� �� t���o� ��� ��C � ��� ����� �� �

Cot��� ��C o��  �C� �� � Cotj� jf���j��ó � C�� j�t���

 ��C�C�Cv�tj���j���v�C�j�� �C�o��� C��j��C��Co�ó �

�C� ��o� ��C���o� �C� �����íj� C � � j��j �fCotj��ó 0�

jo�C�t��  �C�� j�  �C� ��v���� �C� � tC�Coj�

� ������j�� tj���é � j�� oC�� � j� �C� �jo� �� ����jo�

�C��Co�vjo� �C� �jo� �j �fCotj��� Co�� j� oj��C �jo�

Co�� oí��  �C� yj�C � �t��o� ��o��o�t�v�o�  �C� ��C�j �

�C� �j C�j� Co�j��j�� �� ��C � CxtC oj� j�� ��C����

o���j�������C tC�������j�o��j�j�C��j�t��� ��oC�t�jtj�

C t� �Co� o��j�C tC� �C� � j� � tC�j���ó � ���C�tj�

��C���� j� ��C���� (�� �j�j� j� �j�j� ���íj� 9��  �

��Cot�� j ��� �j��Ctjfío��j��C� �j���CoC ��j�C �C��

��Cj������ �tj���)�� o� �� �C�o� � ��o��C�j �o��o�

�C� ���o�C�o�ó �� �� � v�o������j��ó � �C� �j�

�j �fCotj��ó � (C�� ��C���)�  �C� t�C C� �j� �����íj�

�����C tC�j�ot�j�t�o 

� � � �j�j� j����j�� �j�  ���ó � �C� �C���Co�ó � �����

�C�j�t���C��j������íj�Co� C�Coj������ o��C�j�� �6

 �C� �Co�� �C� j� � j� ��ot������ó � �C�� ���C�� C �

t���o� ��o� ����t�o� o���j�Co� y� C � o�o� ��fC�C tCo�

�j�joo� l���� vC�C��o� ��o� j�C�j tC�� t�C C� � j�

Cot�C�hj� �C�j��ó � j�� �� �C�t�� �C� �����íj� C �

Rj ��è�C.

� � � � � �j� ��Cj�  �C� �����  �� �C� v��j� �C�����t��j�

���j j�� �� � Rj ��è�C� (2011)� �j� ����íj��o�

�����C �C��  �� ����� �j� f���j� C �  �C� v�vC �

�C�o� jo����j jo��j�j��� ot�t����� j��C����j��j�

(��������íj��j��j tC�����C tC��j�����Co�ó )��o� ��

j��j�� vC�oj���� �C��j��C����j��j�(�����f���j��C�

�C�j��ó ����ít��j)��Cf� C���o���C �j���o�o��Ct�o�C �

o��v��j����j jo�Eo��C����� �C��j�v��j��C�����t��j�

���j j�  �� Co� � j� ��Cj� j� �j�  �C� oC� jo���j� ��C j���

o� �� �C�Co�� j��� ����ó ��C��joC� �C�����t��j�j��

o��Ct��� �C� j��í�  �C� Coté� o�C���C� C � ��Co �o� E��

o��Ct�� ��Co�� ��� t���C��j�t��j� �C���C�C�C�j��j�

���ít��j�(������j�tC��íj����ít��j����C�j�)��o� �� �C�C��

o��Ct�� Co� ��o� ��C � C�� ������t�� �C� ��o� ����Co�o�

o���j�Co� (Rj ��è�C� 200H�� J1)o� G� ����� o� tCt��j�

Rj ��è�C� C � �j� tCo�o� 1� �Co� �j� �C�j��ó ����ít��j� �C�

�C���tC��C oj��j��o��Ct�����ít����y� ������� t�j�����

(�� FE)�� ���� ���  �C� �j�j� Rj ��è�C� C�� o��Ct�� �C� �j�

�C����j��j�� C tC ����� ����� ��C����� Cx�otC�

o��j�C tC� ����� ���t��j� �C� �j� jx����t��j� �C� �j�

���� j��ó � �� �j� �ó ��j� �C�� j�Bhé� (HF�HH)o� A��hj�

���t��j�jx����t��j��C� �j����� j��ó �Co�� j� ��Cj�

 �C�C��jtj��� ��j����ít��j�j��j� �C�jo���j�9��  ��

�j� ��j�� ��o�j� hj�C�� f�C tC� j� �j� ���Co�ó 0� �� � �j�

� ��j� ��fC�C ��j�  �C� Rj ��è�C�  �� hj��j�

Cx��Coj�C tC� �C� ��v���C t�o� o���j�Co�� �C��� o��

j���C� j� �j� �j�j���j�� �C� �j� �j �fCotj��ó � �C��

��oC o�� (�� ��t� ��� ���ít���)��  �C� C t�C �C� ����� �j�

CoC ��j���o�j��C��j����ít��jo 

� � � � �E���� �C�t���C����ít��j�C �Rj ��è�C�(2011)�oC�

Cx����j� ��o� f�����C tC� j�� �� t�j�� C���� �� � �j�

��Cj�  �C� ����� C� �C� �����íj�� C�� ��j�� Co� � �

�� �C�t����o� j������ �C� ���  �C� oC� C t�C �C� ����

�jo�f�C��jo��C�oC ����j��(��C���o�������j�Co)���o�

�� vC ��� j�Coo� �j� �����íj� �j�j� C�� j�t��� hj�C�

�CfC�C ��j� j� � j� f���j� �C� ��ot������ó � y�

�� j ��j��ó ��C�����C�� �C��CtC��� j� �C���C�C�

�j�t����j��(�C ít��j�C tC)�C �� j�o���C�j���Co�����

tj t��� j� �ó ��j� �C�jt�jv�Coj� t���o� ��o�����t�o�

�C� �j�v��j�o���j��y���C�j���C��oj�C tC�C � �j�v��j�

��t���j jo�Eo��C����� �C�o��jo�����o���o��jt�o� �C�

��� �j�j� C � �j� � t�������ó �� �j� �C��Co�ó � ������j��

 ��Cotj�íj�o����C �C��1J��2@��C���o�CvC t�o��� �C�

oC� �C �ot�ó� CfC�t�vj�C tC� � j� f���j� Cx��í��tj� �C�

�C��Co�ó ������j�tC��C���o���C���o�������j�Co��o� ��

 �C� oC� Cxt�C �C� j�� 100@� C � �t�jo� f���jo� ��o�

o�t��Co� y� ����� �jot�Cj��Co� C � �j� �j C�j� CxtC oj�

��������hj�C�C��t�j�j����C��KK�o 

������C C��o�C t� �Co� �C����C t�jo� �C��j������íj�

j���C�j��jo��j�tCo��o�j��C tC��v�o���Co��C �C���íj�j�

�íj� �C� �j� v��j� ���j j� (Cx���yC ��� ��j� ��C�� �t���

o���C�C t�)���j����ít��j�j�C�j�j�j �C��jo���j�tCo�

 � H�j�� ����� o��C�C� ��j ��� j� � �  ����� ���j�� ��

o�����j �� (oC�t��Co� �j��Co� �o�� ���� C�C����)�� oC�

��  �C j � C � C�� Co�j���� ���j �� �j�j� �Cj���j�� � j�

�j �fCotj��ó � f�C tC� j� j� � j� � ot�t���ó ��

�� ��C t�� �� C � � j� víj� ��� ���j�� �C� �j� ����j�o�G�

��C ��jo�o�C � �C����C�t�v�o���tj�� �o�vj �j��� jo�

� óo��tjo�j� � tC�vC ��� � f�jCot���t��jo���jvCo�(�����

�j�Cx���tj��ó ��C��C���o�o� jt��j�Co������C�C����)�

 � H�C� � �C��� ,�C�j ����� �l���j�� �� ���C�o� ,� �� C�

(��� )�� 2�� �C� ����C���C� 201F�� htt�o�//j� �� Co���/

����j�������C/H
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fe�a� anoar�� �z��a ear�c�deaea �ade�a�a en�� aqroa
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o�oa  e,a �a �eeonn��danoav�noeaoda �af�nh�n�anoa
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     Otros casos para refleUionar sobre la agencia 

material de las infraestructuras puede ser la Plaza 

de la Justicia, ya que cuando hay manifestaciones 

en el poder judicial, estas suceden por lo general 

en la calle 17 frente al acceso principal y no es 

esta plaza elevada al costado de los inmuebles 

donde pierde visibilidad, sus bordes no permiten 

una circulación de las personas y sus accesos y 

salidas son fácilmente controlables. Otro caso es 

la Plaza de la Democracia, donde me pregunto 

cómo afecta su distribución (en áreas y niveles) la 

congregación de personas. Si bien muchas de las 

manifestaciones se dan sobre la calle principal 

(avenida central) o en el boulevard donde solían 

haber artesanías ¿cómo afecta la disposición de 

la plaza estos eventos de frente al nuevo 

emplazamiento de la Asamblea �egislativa/ De 

esta u otras materializaciones se pueden concluir 

aspectos relevantes para el diseño, en tanto 

algunos pueden acrecentar y otros distribuir las 

relaciones de poder en el ámbito urbano. 

P��yecclón: Este es un escenario que apenas me 

limito a enunciar y sobre el que espero indagar 

pronto con mayor detenimiento. �a proyección da 

cuenta de lo no-legislado y lo no-construido, pero 

igualmente incidente en la repartición de lo 

sensible. “El destino de las imágenes” (Ranci@re 

2011) es un valioso aporte para pensar el rol que 

juegan las imágenes o las representaciones 

(arquitectónicas y urbanísticas en nuestro caso), 

allí el autor sugiere pensar si estas son de corte 

más emancipador o policiales. Tal es el caso de 

las “imágenes litigiosas”, diría Ranci@re, que 

circularon en el proceso Asamblea �egislativa o 

más recientemente sobre piudad Gobierno, las 

cuales, siendo en esencia proyectos políticos, sus 

imágenes presuponen y movilizan un cierto uso 

del espacio pjblico, estética, narrativa, etc. Si las 

imágenes no eUplicitan el tipo de repartición que 

se realizan (por cualquier medio, gráficos o 

escritos) se corre el riesgo de aportar a la 

reproducción de un orden policial. Oo hay 

imágenes neutras.

L�o �os casos que propone Santiago pirugeda en 

Situaciones Urbanas son un claro ejemplo de como 

“hackear” disposiciones normativas jugando dentro 

de sus mismos recursos normativos, junto a otros 

de corte arquitectónicos o artísticos. 
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construidos y asignados han tenido implicaciones 

en la forma en que las distintas personas 

hacemos uso de los espacios,  visibilizando que 

las mujeres históricamente han sido relegadas a 

ámbitos de lo privado y se nos ha asignado roles 

más vinculados al cuido mientras que los 

hombres han tenido históricamente más acceso a 

la vida p�blica,  muy relacionado a sus roles 

económicos.  ni bien dicho roles de gfnero han 

venido experimentando transformaciones 

históricas a�n hoy en dQa tenemos grandes retos.

     Es a partir de ese reconocimiento de los retos 

que implica el diseño androcentrista de las 

ciudades y las implicaciones que tiene para 

grupos distintos,  especialmente aquellos que 

han sido históricamente vulnerabilizados como 

las mujeres,  las personas adultas mayores,  las 

infancias,  entre otros,  que se ha planteado la 

necesidad de concebir un modelo de ciudad que 

sea más inclusivo y que ponga en el centro de 

sus dinámicas el elemento fundamental que es el 

cuidado de ahQ la concepción de un modelo 

ciudad conocido como la ciudad cuidadora que, 

de acuerdo con la UNAM (s.f.),  nos remite a 

aquella ciudad donde las tareas necesarias para 

la sostenibilidad de la vida se colocan en el 

centro,  generando por ello ciudades  más justas 

y equitativas para todas las personas. 

Nota 

     �l siguiente art�culo más que respuestas tiene 

reflexiones y preguntas en torno a cómo podemos 

generar ciudades más inclusivas. Dichas 

reflexiones y preguntas han sido construidas a 

partir no sólo de mis vivencias personales y mi 

experiencia de mundo sino también desde el 

trabajo que vengo realizando desde hace algunos 

años en materia de ciudades inclusivas. Son 

muchas las poblaciones históricamente 

vulnerabilizadas que experimentan inequidades 

en las ciudades, centraré mis reflexiones 

principalmente en las experiencias que tienen las 

mujeres de las ciudades, reconociendo que desde 

un marco de interseccionalidad entendemos que 

no hay una única experiencia del ser mujer, pero 

planteando algunos retos que pueden ser 

comunes. 

Premisas iniciales 

     ga primera premisa que me parece importante  

reconocer es que las ciudades son mucho más 

que los espacios fQsicos que utilizamos o 

transitamos, están compuestas por sensaciones, 

por conflictos, por acciones, por relaciones y 

tambifn por desigualdades. ga noción de que los 

entornos urbanos son neutrales es una noción 

errónea. gos entornos urbanos son un reflejo no 

solamente del momento histórico si no tambifn de 

las ideologQas y personas que estuvieron en 

cargos de poder en el momento en que se 

plantearon y crearon,  en este sentido la geografQa 

del gfnero da una visibilidad de que a lo largo de 

la historia de la humanidad quienes han este 

poder han sido grupos muy homogfneos y con 

una visión muy masculinizada que se ha traducido 

a que muchas de nuestras ciudades ponen su 

foco en el ámbito económico, dejando por fuera 

otros ámbitos igual de fundamentales.

  dtro elemento importante que aporta la 

geografQa del gfnero son las reflexiones sobre 

cómo los roles de gfnero históricamente�

Imagen 1: Fotografía de la Avenida Central, San 

José. 

Ciudades 

y cuidados 

Carla Fuesada

     Es vital repensar el concepto de los espacios 

que nos negamos y pensarlo más en función a los 

espacios que se nos niegan, ya que este miedo 

que experimentamos las muSeres regula los 

espacios que usamos, lo que hacemos en ellos, 

los horarios en los que podemos estar,L 

restricciones que se traducen a vidas más 

limitadas, donde el espacio no es nuestro y se 

convierte más bien en un tablero de estrategia 

para evitar las posibles violencias.L No hay 

apropiación o disfrute en lugares que sentimos 

amenazantes.�

     & vinculado a la seguridad está el componente 

de la autonomía:L vivimos en entornos cuyos 

servicios y espacios presentan grandes retos. 

Desde mi experienciaL en espacios públicos y 

movilidad, los distintos procesos de consulta 

participativa evidencian que aspectos como la 

movilidad libre y segura,L la presencia de 

espacios públicos en condiciones adecuadas 

para el disfrute y la presencia de entornosL que 

propicien encuentros con otras personasL son 

ámbitos en los cuales todavía hay oportunidades 

de meSora.�

   En materia de movilidad libre y segura un 

elemento que es fundamental es la presencia de 

las condiciones adecuadas para que todas las 

personas puedan desplazarse sinL temor a su 

integridad física,L así como que los entornos no 

resulten estimulantes,L atractivos,L seguros yL 

contemplen todas las necesidades básicas.L �n 

elemento que es vital en esta línea es trabaSar en 

la movilidad activa,L principalmente en la 

movilidad peatonal,L ya que todas las personas en 

algún momento de nuestro día somos peatonas, 

si nos remitimos a la pirámide de movilidad son 

las personas peatonas la persona usuaria más 

vulnerable en la pirámide. L Hoy en día la 

experiencia está caracterizada por una ausencia 

de infraestructura peatonal adecuada,L que 

contemple criterios de accesibilidad universal, y 

cuando pensamos en población vulnerables como 

las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad,L las personas adultas mayores o las 

infancias podemos pensar en una experiencia de 

movilizarse por la ciudad compleSa.�

     Cuando hablamos de espacios públicos que 

inviten al disfrute podemosL intentar pensar en el 

espacio público más cercano a nuestras casas y 

preguntarnos si estos cuentan con una diversidad 

de elementos que permiten que distintas 

poblaciones puedan hacer uso de este lugar,L si 

es un espacio que es de acceso libre para las 

distintas personas o si tiene restricción de 

horario. �os espacios públicos son los entornos 

más democráticos que tenemos en nuestras 

ciudades,L espacios que facilitan encuentros,L que

Como se mencionó anteriormente hay tres 

componentes claves en este modelo de ciudad 

que sonU

L� �a ciudad nos permite cuidarnor

 � L�a ciudad nos permite cuidar de otras 

personar

 � L�a ciudad que nos permite cuidar del medio 

ambiente�

    Esto por tanto implica una necesidad de 

planificar servicios y equipamientos que 

sostengan la vida cotidiana, así como integrar el 

cuidado en el desarrollo económico, generando 

políticas y programas que respondan a esta nueva 

visión de mundo.L & por supuesto implica poner 

en el centro de las agendas las necesidades de 

poblaciones cuyas voces han sido históricamente 

invisibilizadas y por ende hoy en día son 

poblaciones vulneradas. �a vulnerabilidad no es 

una condición natural de las personas, es una 

condición contextual que debe y puede ser 

abordada trabaSando en las condiciones 

estructurales que han generado estas 

desigualdades, y son las ciudades ámbitos de 

oportunidad para apoyar el cierre de algunas de 

estas brechas.�

A continuación trataré de plantear algunas ideas 

relacionadas a dosL de estos componentesR

La ciudad nos permite cuidarnos

     �na ciudad que permite cuidarnos es una 

ciudad que nos brinda autonomía y seguridad en 

todas las acciones y actividades que realizamos 

dentro de ella. El primer paso para poder lograr 

este obSetivo es identificar cuáles son los retos 

que se experimentan� a propósito de eso me 

centraré en dos temas principalmente,L los retos 

de seguridad que experimentan las muSeres y por 

otra parte los retos en materia de autonomíaR

    �a antropóloga �eresa del ;alle acuNó el 

término :los espacios que nos negamos9 para 

referirse a aquellas temporalidades, espacios y�o 

situaciones a los cuales las muSeres renunciamos 

debido a condiciones reales o percibidas de 

inseguridad. Esta percepción de inseguridad que 

experimentamos las muSeres en las ciudades es 

debido a las violencias de género que ocurren.�

     De acuerdo con datos de la �niversidad de 

Costa �ica 64532, un 8.�1 de las muSeres habían 

sido víctimas de acoso sexual en el espacio 

público, dicha cifra contrasta con el =4.D1 de los 

hombres que habían experimentado este mismo 

tipo de violencia.L Estas estadísticas refleSan lo 

presente que esta esta forma de violencia en la 

experiencia de las muSeres en el paísR
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desarrollan dentro de los hogares que subsidian 

el bienestar de esa fuerza de trabajo que ingresa 

al mercado laboral. 

     Y en cuanto a el cuido de otras personas 

dependientes, la UNAn hs.f[ las identifica como 

aquellas poblaciones que por su ciclo de vida o 

por procesos de salud requieren del apoyo de 

otras personas, como lo es el caso de las 

infancias, las personas adultas mayores, las 

personas que viven con alguna enfermedad, 

padecimiento o condición de salud, e inclusive en 

ocasiones las personas que viven con alguna 

discapacidad. Tanto datos de la Encuesta 

Nacional del Uso del Tiempo (2017) como de la 

Encuesta Nacional sobre Discapacidad (2018), 

reflejan que las mujeres son las principales 

cuidadoras del país, trabajo que en la mayoría de 

los casos no es remunerado. 

nos brindan diversión,  que nos brindan salud 

mental y física,  lugares en los cuales el 

componente económico no es vital para poder 

hacer uso de los mismos; es por este motivo que 

es tan importante  contar con espacios plblicos 

que sean dignos,  inclusivos y diversos. 

     ja autonomía es un elemento que depende de 

muchas variables,  sin embargo el poder contar 

con las condiciones adecuadas para hacer uso en 

la ciudad de forma segura, cómoda,  accesible y 

placentera son elementos vitales para que todas 

las personas nos sintamos invitadas a ser parte 

del espacio plblico. 

La ciudad nos permite cuidar de otras personas

     En materia de cuido tambi_n podemos ubicar 

dos ^mbitos de retos, por una parte el cuidado no 

remunerado del hogar y por otra parte  el cuidado 

de personas dependientes. ]obre el primer 

elemento, de acuerdo con estadísticas del �NE\ 

(2017),  el trabajo no remunerado en el hogar 

todavía recae principalmente en las mujeres.  

Elementos como la limpieza y el mantenimiento de 

la vivienda,  la preparación de alimentos y bebidas 

, e inclusive el cuidado de personas menores de 

edad, tiene una mayor inversión de tiempo en el 

caso de estas. 

Imagen 2: Estadísticas Encuesta Nacional de Uso 

del Tiempo, INEC

     En palabras de la Universidad de \osta %ica, 

las labores dom_sticas que realizan los hombres 

representan un 2!(, mientras que las que 

realizan las mujeres representan un 7#(. El 

trabajo no remunerado es fundamental para 

sostener la vida, inclusive Aresep indica que el 

aporte económico de este tipo de trabajo no 

remunerado al desarrollo económico del país se 

vislumbra a partir de la existencia de una fuerza 

de trabajo higienizada, alimentada, con soporte o 

contención psicológica y otras actividades que se$

Imagen 5: 2otog8a4ía de mu/e8 7 ni;o en -an 0os<, 

Costa Rica. 

     Es fundamental se@alar que los cuidados no 

solamente ocurren en lo privado, estas din^micas 

hacen parte de la vida plblica de las personas. A 

propósito de esto se ha desarrollado un concepto 

que se llama la movilidad del cuidado,  este 

concepto el acu@ado por �n_s ]^nchez (2018), 

refiere a una categoría para comprender todos loB

viajes que realizan las personas cuidadoras para 

atender las tareas de cuidado tanto del hogar 

como de personas dependientes.  A partir del  

reconocimiento de este tipo de movilidad se 

reconoce las din^micas diferenciadas y complejas 

qu_ implica. 

   ja movilidad del cuidado implica horarios 

diferenciados a los horarios m^s productivos,  

implica la necesidad de medios de transporte 

¿Entonces? 

 Ante estos escenarios anteriormente 

mencionados es evidente que urgen cambios en 

la forma en la que conceptualizamos,  diseñamos 

y construimos nuestras ciudades para que 

respondan a una mayor diversidad de 

perspectivas y necesidades, y nos acerquen a 

esas ciudades de cuidados. El Col·lectiu Punt 6, 

que trabaja desde el urbanismo feminista plantea 

6 grandes componentes. 

     Cuando hablamos de ciudades vitales 

hablamos de aquellas ciudades que tienen una 

diversidad de actividades pensadas para una 

diversidad de personas con el objetivo de que el 

espacio siempre tenga algo que lo mantenga 

activo.  Este componente se relaciona mucho con 

el componente de espacios equipados,  en el 

entendido de que se requiere equipamiento en 

los espacios p�blicos para llevar a cabo esta 

diversidad de actividades. Por tanto el 

componente de equipamiento se relaciona con 

que tanto servicios, espacios p�blicos y otros,  

contemplen todo lo necesario para lograr sus 

funciones de manera tal qué beneficia a diversas 

poblaciones.  Esto implica por ende contemplar la 

diversidad de necesidades de estas mismas,  

siendo un elemento transversal la accesibilidad 

universal.

El componente de vigilancia y cuidado se centra 

en que las personas puedan recibir asistencia o 

apoyo en todo momento, nuevamente un

más inclusivos que contemplen acciones como 

transportar bolsas,  transportar coches entre 

otros.   La movilidad del cuidado también tiene 

implicaciones económicas puesto que las 

personas cuidadoras hacen más viajes a distintos 

destinos relativos a las tareas del hogar  y al 

cuidado de otras personas,  por ejemplo  visitar 

farmacias,  visitar centro diurnos, recoger a las 

infancias por mencionar algunas acciones 

concretas.   Por lo tanto este tipo de movilidad 

pone sobre la mesa la necesidad de repensarnos  

qué aspectos de nuestras ciudades pueden ser 

mejorados para facilitar estas tareas.

    El cuido tanto del hogar como de otras 

personas lo hemos pensado como un acto de 

amor, y lo es, pero por otra parte hay muchas de 

estas tareas que llamamos amor que es trabajo no 

remunerado. El cuidado no es fácil, requiere de 

recursos como tiempo, conocimientos, paciencia, 

y otros elementos que muchas veces no 

reconocemos. El tiempo que invertimos en 

cuidados es tiempo que también podr?a ser 

invertido en otros ámbitos del desarrollo personal 

y9o profesional, como estudiar, como socializar, 

como descansar. El problema no son los cuidados, 

los cuidados son fundamentales y nos urge cada 

vez más ponerlo en el centro de nuestras vidas,  

lo problemático es que hemos asumido que son 

las mujeres quienes tienen que hacerlos, la 

invitación más bien es a pensarnos en una 

sociedad que apunte a la corresponsabilidad de 

los cuidados.>

Imagen 4: Componentes para las ciudades con perspectiva de género, Col·lectiu Punt B
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componente vital para lograr ese objetivo es 

pensar en la vitalidad de los espacios,  ya que en 

la línea del activista Jane Jacobs  con su teoría de 

ojos en la calle cuando tenemos espacios activos 

tenemos miradas en el espacio y por lo tanto 

tenemos inseguridad informal.

     En esta misma línea la visibilidad  tiene como 

objetivo el ver y ser visible,  se alinea con la 

necesidad de que los entornos tengan la menor 

cantidad de obstáculos visuales ya que esto 

facilita la legibilidad de lo que en él está 

ocurriendo y las personas que en él se 

encuentran. En materia de legibilidad también se 

encuentra el componente de entorno  

señalizados, que justamente se alinean con la 

necesidad de entender dónde se está y a dónde 

se puede ir. �ic�o elemento minimiza la 

percepción de vulnerabilidad al generar recursos 

para que las personas podamos tomar decisiones 

sobre nuestra movilidad y sobre los espacios en 

los que podemos y queremos estar.�

     �or ltimo,  las colegas del  �ol#lectiu �unt �, 

indican que es fundamental trabajar en el 

componente de espacios comunitarios  

fortaleciendo las redes entre personas y también 

fomentando la participación de diversas  

perspectivas,  entre ellas potenciando la 

participación de las mujeres en la toma de 

decisiones.

     Estos componentes entretejidos apuntan a 

ciudades más inclusivas,  que permitan el cuidado 

propio así como el cuidado de otras personas,  y 

muy importante ciudades que nos están 

cuidando.�

     �ierro estas refle�iones reconociendo que si 

bien las ciudades en las cuales las mujeres 

actualmente vivimos y utilizamos son ciudades 

que tienen grandes retos en materia de inclusión, 

el �ec�o de utilizarlas, disfrutarlas y 

transformarlas �acen parte de una resistencia 

cotidiana, en un proceso de reapropiación y 

resignificación que es terreno fértil para las 

ciudades del mañana. �
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APUNTALAR UN PROCESO EN MARCHA: EL CENTRO 

CULTURAL CHAMANGA COMO EJERCICIO DE 

COPRODUCCI�N ESPACIAL

Sebastián Oviedo y Lorena Burbano 

Atarraya Taller de Arquitectura

Palabras clave 

Co<producción espacial, design6build, redes situadas, Cin5justicia socioambiental

.

Resumen

     Lejos de ser un ‘desastre natural’, el sismo de Abril de 2016 evidenció y profundizó injusticias 

socioambientales que han sido históricamente materializadas en el territorio de las provincias de Manabí y 

Esmeraldas, costa norte de Ecuador. Atravesadas por un fuerte componente racial—Esmeraldas es la 

provincia con mayor porcentaje de población afrodescendiente en el país—las exclusiones y explotaciones 

sociales, económicas y ambientales en las que se sustentan estas desigualdades resultaron en altos niveles 

de destrucción. Ante esta situación, una gran cantidad de recursos se movilizaron desde organizaciones e 

instituciones de origen tanto nacional como internacional. Si bien muchos de estos esfuerzos fueron 

fundamentales para la recuperación de las comunidades afectadas, dos prácticas paralelas resultaban 

conflictivas. Primero, la respuesta de reubicación y vivienda masiva planteada desde el Estado impuso 

modelos de vida y asentamiento profundamente alienantes. Al mismo tiempo, ciertos sectores de la 

academia e instituciones ejercían procesos fundamentalmente extractivos en los que su presencia y trabajo 

en comunidades locales dejaba poco o nulo beneficio para los habitantes. En este contexto, el Centro 

Cultural Chamanga �CCCh5 se plantea como un ejercicio de fortalecimiento de procesos organizativos 

locales y preexistentes, articulado desde la participación disciplinar de Atarraya �Ecuador5 y Universidades 

internacionales �Portland, To�yo y Ciencias Aplicadas de M�nich5 en el proceso liderado por el colectivo 

cultural chamangue�o Opción Más �OMO. A travNs de un proceso de co<producción espacial colectiva, el 

CCCh produjo infraestructura comunitaria que hoy soporta las actividades de OM y diversas agrupaciones 

chamangue�as, al mismo tiempo que generó oportunidades de robustecimiento de los entramados 

organizativos y comunitarios de los que la construcción forma parte.
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PROYECTOS

En esta sección compartimos proyectos

realizados por estudiantes de la Escuela 

deArquitectura de la Universidad 

VERITAS, en el curso de Justicia 

Espacial �osta Rica��

Los proyectos muestran la búsquedade 

equidad en el espacio.

1.

2. 

3.

 VIVIR BONITO

EDUARDO ARAYA

AMANDA BARBOZA

LAUREN HEIGOLD

GABRIELA SANTAMARíA

ALAJUELITAVIBRA

An3r5	 G!�??�n

Johann Araya

J5an Mar�n

Jo�	an �on<r5ra�

 FORTALECIMIENTODE LA 

MEMORIA COLECTIVA

LU�$A AIZA

DANIELA LOBO

SOPHIA TRUJILLO

GUSTA.O PANIAGUA

ORLANDO PIZARRO
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vivir bonito
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Alajuelita vibra
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fortalecimiento de la memoria colectiva
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Los invitamos a visitar nuestra 

página web, donde podrán tener 

acceso a los recursos de la 

plata orma de �usticia 
spacial, 

(conversatorios con expositores 

internacionales de alto nivel, 

ediciones anteriores y próximas 

de nuestra revista, píldoras, 

podcast, etc��
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