
COMISIÓN DIRECTIVA 2017-2020 
 Secretaria General: Beatriz PEDRO (Argentina)
Secretario Ejecutivo: Luis VÁZQUEZ (México)

Consejo Directivo: Luis DE LA MORA † (Brasil)
Ruben SEPULVEDA OCAMPO (Chile)

Martin MOTTA (Argentina)
Martin ZALAZAR (Argentina)

LA PLATA, ARGENTINA
-2018-

XXIV ENCUENTRO RED UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA 
DE CÁTEDRAS DE VIVIENDA



XXIV ENCUENTRO RED UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA DE CÁTEDRAS DE VIVIENDA

LA PLATA, ARGENTINA
-2018-

LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
EN LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT

COMISIÓN DIRECTIVA 2017-2020 
 Secretaria General: 

Beatriz PEDRO (Argentina)
Secretario Ejecutivo: 

Luis VÁZQUEZ (México)
Consejo Directivo: 

Luis DE LA MORA † (Brasil)
Ruben SEPULVEDA OCAMPO (Chile)

Martin MOTTA (Argentina)
Martin ZALAZAR (Argentina)



XXIV ENCUENTRO RED UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA DE CÁTEDRAS DE 
VIVIENDA: la formación universitaria en la producción social del hábitat. 

COMITÉ EDITORIAL
Martín ZALAZAR
Ruben SEPULVEDA OCAMPO
Clara MANSUETO
Ricardo DE SARRAGA

PUBLICADO POR
EDITORIAL FAU UNNE
Directora: Secretaria de Investigación,
Dra. Arq. Venettia Romagnoli

DISEÑO DE TAPA Y CONTRATAPA:
Marcelo Benítez - Editorial FAU UNNE

DISEÑO DE INTERIOR: 
Alina ROMERO ORUÉ - FADU- UBA 

Red ULACAV - Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda
   La formación universitaria en la producción social del hábitat  : XXIV 
Encuentro Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda ; 
compilado por Martín Zalazar ; coordinación general de Martín Zalazar. - 
1a ed compendiada. - Resistencia : Editorial FAU-UNNE, 2020.
   Libro digital, PDF

   Archivo Digital: descarga y online
   ISBN 978-987-47567-0-1

   1. Arquitectura . 2. Hábitat. I. Zalazar, Martín, comp. II. Zalazar, Martín, 
coord. III. Título
   CDD 728

- Atribución: se debe mencionar la fuente (título de la obra, autores, editorial, año).
- Se permite la utilización de esta obra sólo con fines no comerciales.
- Mantener estas condiciones para obras derivadas: solo está autorizado el uso parcial o  
   alterado de esta obra para la creación de obras derivadas siempre que estas condiciones de 
   licencia se mantengan para la obra resultante.



PRÓLOGO
UN NUEVO ENCUENTRO NOS REÚNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
UN POCO DE HISTORIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ENCUENTROS ULACAV    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

INTRODUCCIÓN
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

CAPÍTULO I
LA RED EN TRABAJO.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ACTA DE ASAMBLEA DE LA RED   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TRABAJOS DE ASAMBLEA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SESIONES DEL 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE (A.M.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

CAPÍTULO II
EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
CÁTEDRAS/GRUPOS LATINOAMERICANAS PRESENTES 
EN EL XXIV ENCUENTRO   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
PÓSTER EXPUESTOS en el XXIV encuentro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MIEMBROS PLENOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Arquitectura, Diseño y Pobreza   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Instituto de Vivienda Social “Alfredo Méndez”   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Práctica Profesional Asistida con orientación en Hábitat Popular.    . . . . . . . . . . 46
Seminario de Gestión Territorial y Hábitat.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
El Hábitat desde una Perspectiva Interdisciplinaria   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Centro de Investigación Hábitat y Municipio (CIHAM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Problemática Socio-Habitacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Taller Libre de Proyecto Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Política de Vivienda (PV)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Comunidade Interdisciplinar De Ação, Pesquisa E Aprendizado–Ciapa  . . . . . . 62
Producción de la vivienda con participación de los habitantes  . . . . . . . . . . . . . . 64
Cuerpo Académico “Cultura del Hábitat”   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
El hábitat social como un sentido del saber habitar    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
La Arquitectura en la Producción Urbana Latinoamericana   . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Hábitat Digno   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Procesos Sociales y Urbanos. La Ciudad en la Teoría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

ÍNDICE



MIEMBROS ASPIRANTES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Hábitat Popular, Problemas, Políticas y Gestión   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Vivienda de Interés Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Gestión Urbana Contemporánea   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

CAPÍTULO III:      
DR. LUIS DE LA MORA     

DR. LUIS DE LA MORA, LUCHA Y SABIDURÍA AL SERVICIO DEL HÁBITAT   . . 86
Palabras del profesor Doctor Luis de La Mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Testimonios de integrantes de la Red ULACAV:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

CAPÍTULO IV
Profundizar y ampliar el esfuerzo para educarnos y aprender   . . . . . . . . . . . . . . 97
SOCIALES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100





PRÓLOGO



7

    5 de setiembre de 2018

    Realizamos nuestro XXIV Encuentro, en la facultad de Arquitectura, Di-
seño y Urbanismo de la Universidad de la Plata en iniciativa compartida 
con el IV Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria.

    Nos mueve la importancia y necesidad de fortalecer espacios de en-
cuentro, debate y reflexión entre los arquitectos y los profesionales del 
hábitat en sus múltiples roles, y compartir las iniciativas de cátedras en 
distintas Universidades de Latinoamérica, que trabajan el desafío de co-
nocer, comprender y valorar la producción social del hábitat y en ella la 
necesaria formación para una nueva actuación de los arquitectos y  los 
profesionales que inciden en su construcción, con una mirada transdici-
plinar de las temáticas de hábitat y vivienda y  de metodologías de abor-
daje compartido, que si bien es un proceso creciente, que lleva más de 
20 años, necesita ser fortalecido.

    Desde 1995 cuando se crea esta Red Universitaria Latinoamericana 
con la finalidad de incidir en los procesos formativos en los diversos es-
pacios académicos en la Región, el contexto se caracterizaba por un nú-
mero reducido de cátedras dedicadas a la temática de la vivienda social 
y la producción social del hábitat. 

Apertura del XXIV 
Encuentro de la red  y 
del IV Encuentro de 
Latinoamericano de 
Arquitectura Comunitaria. 
Facultad de Arquitectura. 
Universidad de La Plata / 
Argentina 

    

UN NUEVO ENCUENTRO NOS REÚNE
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    En la actual realidad, son numerosas las cátedras de grado y programas 
de postgrado que abordan esta temática, cuando una mayoría de los paí-
ses de Latinoamérica, dan señales de transitar hacia un modelo de desarrollo 
sustentado en el neoliberalismo, en que se ha incrementado la desigualdad 
social, económica y espacial, que generan nuevas demandas de procesos 
formativos y metodológicos que nos interpelan como Red a reflexionar, inter-
cambiar experiencias y hacer sugerencias.

    Nuestros países dentro de la denominada “ritualidad internacional” se han 
comprometido con la implementación de una Nueva Agenda Urbana y con 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (en especial el 11: Ciudades y Comuni-
dades Sostenibles y 10: Reducción de las Desigualdades), que también, nos 
obligan a generar nuevas formas metodológicas e instrumentos, que contri-
buyan a un hábitat residencial sustentable, entendido como un proceso com-
plejo producto de la acción de diversos actores, con dimensiones sociales, 
culturales, políticas y económicas que requieren de un trabajo interdisciplina-
rio por su complejidad, una acción multiactoral y una demanda de participa-
ción política activa de los ciudadanos, con adecuada información sobre sus 
derechos y deberes, basados desde un paradigma ciudadano que sin lugar a 
dudas generará una tensión con  el paradigma dominante.

Portada del folleto del 
ambos encuentros, con 
la historia de su cons-
trucción.
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      La iniciativa surgió en 1994, en la ciudad de Santa Fe, Argentina, con la 
participación de los Arqs. Alfredo Méndez (Mendoza), Dardo Arbide (Buenos 
Aires) y Aurelio Ferrero (Córdoba). 

      El Primer Encuentro de Cátedras de Vivienda (Mendoza, Argentina, Abril 
/1995) con  dieciséis cátedras e institutos pertenecientes a diez universida-
des de Argentina, Chile y Uruguay, convino como respuesta a las demandas 
de la sociedad en un tema de alto contenido humano como es el habitacional, 
crear espacios de intercambio interdisciplinario entre docentes universitarios 
especializados con el fin de mejorar y enriquecer la calidad de la enseñanza 
y fortalecer la formación profesional de los estudiantes en vivienda social. En 
Tucumán, Argentina, Septiembre/1998, el IV Encuentro adoptó el nombre de 
Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda, conservándose 
hasta el presente, con la sigla Red ULACAV.

    Funciona como una agrupación voluntaria de académicos interesados 
desde sus cátedras universitarias en el intercambio de prácticas pedagó-
gicas, resultados de investigaciones y experiencias de extensión al medio, 
siendo los encuentros anuales organizados por los distintos miembros con 
el apoyo de sus respectivas sedes universitarias.

      Enfoque de la vivienda y el hábitat urbano y su abordaje en la forma-
ción académica.

   Se lo entiende como el lugar que cobija espacialmente al ser hu-
mano y permite la estructuración física, psíquica y social de su en-
torno y ser personal. Sin embargo, grandes sectores de la socie-
dad mundial carecen de viviendas adecuadas (incluyendo aquellas de 
políticas habitacionales viviendistas), observándose el desarrollo creciente

Texto publicado en la                
Revista del Encuentro.  
Aporte en la redacción 
del Arq. Alfredo Méndez.

UN POCO DE HISTORIA
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de graves conflictos derivados de la crisis habitacional, especialmente en los 
segmentos de mayor precariedad y vulnerabilidad. Muchos de estos pro-
blemas han adquirido nivel crítico por su carácter estructural y permanente;  
ello genera un compromiso ético para todo el ámbito académico en particular, 
con el deber de asumir y aportar soluciones de manera permanente.

     Muchos académicos de Latinoamérica sostienen que el mejor aporte para 
superar efectivamente el problema, radica en capacitar al máximo en esta 
problemática a jóvenes generaciones que transitan por la universidad. La RED 
asumió el compromiso de impulsar en las universidades el estudio y prepara-
ción sobre estos temas y problemas, además del aporte de soluciones frente 
a conflictos inherentes al hábitat residencial que afectan a la población lati-
noamericana, fortaleciendo la docencia, la investigación y la extensión univer-
sitaria en el tema de la producción social del hábitat en Latinoamérica.

      Para ello promueve: /el intercambio de conocimientos, de información, de 
docentes, investigadores y estudiantes. /el trabajo y perfeccionamiento con-
junto de académicos pertenecientes a universidades de distintos países. / la 
transferencia de nuevos conocimientos y experiencias para la gestión, for-
mulación de políticas, programas y proyectos habitacionales / la atención de 
las nuevas exigencias de formación profesional planteadas por la producción 
social del hábitat con asistencia de organismos públicos, organizaciones so-
ciales y emprendedores individuales / para que, desde el mutualismo, coo-
perativismo y vecinalismo desarrollen nuevas formas de producción social 
del hábitat residencial, propiciando la favorable acogida de la acción estatal y 
organizaciones de la sociedad civil.

Fuente: RED ULACAV
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     Contribuye: /conocer, comprender y revertir los efectos de los grandes 
cambios económicos y sociales ocurridos en las últimas décadas que 
deterioraron gravemente la situación socio-habitacional, impactando 
tanto en hábitat como calidad de vida de grandes grupos humanos / 
a satisfacer la demanda de recursos humanos formados para enfren-
tar y/o desarrollar políticas habitacionales, elaborar planes, programas y 
confeccionar proyectos habitacionales en cada uno de nuestros países.

     Ampliar la limitada inclusión actual del tema habitacional en la forma-
ción universitaria; el presente aislamiento y desvinculación generalizada 
de la acción académica en vivienda con el resto de la currícula, limita y 
restringe su efectividad y comprensión profunda de los estudiantes so-
bre la cabal dimensión que este problema ha alcanzado en el presente.

Fuente: RED ULACAV

Fuente: RED ULACAV
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I Encuentro, Mendoza, Argentina, 1995  - II. Encuentro, Montevideo, 
Uruguay, 1996  - III. Encuentro, Santiago de Chile, 1997 - IV. Encuentro, 
Tucumán, Argentina, 1998 - V. Encuentro, Valparaíso, Chile, 1999 - VI 
Encuentro, Córdoba, Argentina, 2000 - VII. Encuentro, Resistencia, 
Argentina, 2001 - VIII. Encuentro, Montevideo, Uruguay, 2002 - IX En-
cuentro, Asunción, Paraguay, 2003 - X Encuentro, Pelotas, Brasil, 2004 
- XI Encuentro, Rosario, Argentina, 2005 - XII Encuentro, Mendoza, 
Argentina, 2006 - XIII Encuentro, Valparaíso, Chile, 2007 - XIV Encuen-
tro, Buenos Aires, Argentina, 2008 - XV Encuentro, Resistencia, Argenti-
na, 2009 - XVI Encuentro, Montevideo, Uruguay, 2010 - XVII Encuentro, 
Córdoba, Argentina, 2011 - XVIII Encuentro,  Santa Fe, Argentina, 2012 - 
XIX Encuentro, Pelotas, Brasil, 2013 - XX Encuentro, Mendoza, Argen-
tina, 2014 - XXI Encuentro, San Juan, 2015 - XXII Encuentro, Xalapa, 
México, 2016 - XXIII Encuentro, Buenos Aires, Argentina, 2017  - XXIV 
Encuentro, La Plata, Argentina, 2018

Publicación online
“Formación Universitaria 
en Hábitat- 20 Años de 
Experiencia de la 
Red ULACAV”, 2016.  
www.redulacav.org 

Comisión Directiva 
RED ULACAV

ENCUENTROS ULACAV 
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Algunas PIEZAS GRÁFICAS 
de convocatoria a  
ENCUENTROS DE LA RED







INTRODUCCIÓN
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El encuentro se desarrolló en un clima de compañerismo, solida-
ridad, recuerdos, reencuentro y lucha.  Clima de reflexión y lucha, en 
defensa de la universidad pública Argentina y frente a la acuciante si-
tuación social y económica que se vive en varios países de Latinoamé-
rica y que atraviesa a la producción social del hábitat, a los ámbitos de 
formación y a las reivindicaciones de género. 

En su apertura, estos contenidos quedaron plasmados en las pa-
labras dadas por la secretaria general de la RED ULACAV Arq. Beatriz 
Pedro, y las exposiciones de la presidenta del Centro de Estudiantes 
Bianca Giagante (de la agrupación estudiantil Agite), del Arq. Diego 
Blasques de la RED ELAC- ENAC y de la Arq. María Eugenia Durante de 
Arquitectos de la Comunidad (ARQCom-La Plata). 

Fuente: 
Facebook ARQCOMLP 
(Setiembre 2018)

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 
ELAC + ULACAV
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Culminó la apertura con un sentido recuerdo y homenaje hacia el 
fallecido referente Arq. Fermín Estrella, frente al árbol plantado en su me-
moria en el patio de la facultad donde se desarrollaba la apertura. Con 
una gran concurrencia se dieron por iniciadas las actividades.

En la 1era Mesa del Encuentro, “Prácticas contra hegemónicas des-
de la Formación Universitaria”, la RED compartió la mesa con las expe-
riencias de cinco estudiantes y docentes del Taller Total de la Facultad 
de Arquitectura de Córdoba (del año 1972-1976), la experiencia de la Arq. 
Silke Kapp de San Pablo, Brasil.

La Arq. Beatriz Pedro, ante la ausencia del Prof. Luis de la Mora afec-
tado por un problema de salud, expuso la trayectoria, composición, en-
foque y desarrollo conceptual de experiencia formativa de 24 años de la 
RED ULACAV,  que propugna el abordaje de la formación y la actuación 
profesional proyectual, en forma integradora, pluridimensional  y en re-
lación participativa, social y nacionalmente situada, haciéndose cargo 
de la realidad del hábitat con las que se encuentran las actuaciones de 
los profesionales del hábitat. Explicitando el enfoque conceptual de la 
dimensión social del proyecto, planteó la necesidad de un abordaje de la 
formación que vaya del Proyecto al Proyecto Social, del Proyecto objeto 
al Proyecto Situado, del Proyecto fragmentado al Proyecto Integral, del 
Proyecto “neutral” al Proyecto Comprometido, experiencia que lleva ade-
lante desde el Taller Libre de Proyecto Social en la FADU UBA. 

Fuente: 
Facebook ARQCOMLP 
(Setiembre 2018)
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Fuente: Red ULACAV

Los siguientes días los integrantes de las cátedras de la RED rea-
lizaron las asambleas y talleres propuestos, expusieron posters de las 
materias y de las cátedras y compartieron los talleres y eventos llevados 
adelantes por el ELAC.

Vale destacar el clima vivido en todas las jornadas. Se respiraba aire 
de reflexión, entusiasmo, fuerza, compromiso, lucha, trabajo, alegría, 
emoción, transgresión y unión. 

El próximo encuentro se realizará en Recife, Brasil en septiembre del 
2019. 

Esta publicación producto del encuentro se propone transmitir parte 
de la riqueza del encuentro vivido este 2018.

En un primer capítulo La RED en trabajo. Un encuentro sentido: Espa-
cios de debate sobre la formación universitaria y el rol profesional en los 
procesos de transformación del hábitat, se presentan las discusiones y 
los momentos más representativos del encuentro.

En el segundo capítulo bajo el título, Nuevo emérito: Dr. Luis De La 
Mora, lucha y sabiduría al servicio del hábitat, hacemos hincapié en la 
figura del compañero de Brasil. 

En el tercer capítulo, se presenta la diversidad de posters expuestos 
por las cátedras que participaron bajo el título, experiencias de las cáte-
dras en los procesos de enseñanza aprendizaje. Se organizan primero 
las cátedras que revisten de miembro plenos y luego las cátedras aspi-
rantes. 







CAPÍTULO I
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El segundo día del encuentro comenzaron a funcionar los talleres 
previstos de ELAC y la Asamblea de ULACAV.  Se constituyó la dirección 
con la Secretaría general Beatriz Pedro (UBA, Argentina), secretario eje-
cutivo Luis Honorato Vásquez (U. Veracruzana, México), los consejeros 
Martín Zalazar (UC, Argentina), Rubén Sepulveda (UCh, Chile), Martín 
Motta (UBA, Argentina) y la Secretaría general de mandato cumplido 
Marta Giró. Sentidamente fue la ausencia del consejero de Brasil Luis 
De La Mora, quien por razones de salud no pudo concurrir. El trabajo 
de asamblea se realizó con la participación de miembros de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay, México. 

El tercer día del encuentro, quizás el día de mayor concurrencia si-
multánea nos encontró al calor de los casi 800 asistentes.

El funcionamiento de la asamblea se propuso trabajar arduamente 
durante la mañana, de modo tal que se resolvieran aspectos medulares 
y por la tarde participar de las actividades en conjunto

El aspecto más significativo de la jornada de la mañana fue la Video 
conferencia con Luis De La Mora. La Asamblea por unanimidad resolvió 
declarar al Dr. De La Mora miembro emérito de la red ULACAV. Dicha 
distinción le fue transmitida en la video conferencia. Las palabras de 
Luis en agradecimiento a la red estuvieron cargadas de una gran emo-
ción calando profundamente en los integrantes presentes.

LA RED EN TRABAJO

Fuente: Red ULACAV



24

ACTA DE ASAMBLEA DE LA RED
Universidad Nacional de la Plata
La Plata, Argentina – 5 al 8 de septiembre 2018

Breve reseña de actividades realizadas:

El primer día de actividades comenzó el 5 de septiembre, con el acto 
inaugural a las 18:00 hrs. en el patio 2 de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de la Plata, conformando una 
mesa de apertura con 
• Secretaria General de la Red ULACAV
• Integrante Red ENAC-ELAC
• Compañeres de Agite Estudiantil y Graduados
• Compañeres de ArqCom LP 

Realizando cada uno de los ponentes una relatoría de los objetivos 
que busca cada organización y el planteamiento que los une al movi-
miento sobre papel de la arquitectura en los procesos de construcción 
de los pueblos latinoamericanos y en el que dan muestra de las expe-
riencias obtenidas a lo largo de muchos años de participación en la 
lucha por el hábitat digno.

El día 6 de septiembre, se realizó la primera reunión de la Asamblea 
de la Red, identificando a los presentes y definiendo el temario de par-
tida de la Asamblea.

Las sesiones por las tardes fueron definidas para la realización de 
talleres en los que profesores de la Red hacen presencia en la discu-
sión de temáticas sobre lo que la Red aborda dirigido a estudiantes y 
docentes.

El día 7 de septiembre, la Asamblea prosiguió por la mañana y con-
tinuo sobre consideraciones administrativas y de logística, se realiza 
la votación para designación de miembros eméritos, votando por una-
nimidad como Miembro Emérito, al Dr. Luis de la Mora de la Cátedra 
de Producción Social del Hábitat de la Universidad Federal de Pernam-
buco, Brasil y se nombra como sede para el próximo encuentro 2019, 
XXV Encuentro de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de 
Vivienda (ULACAV) a la Cátedra de Recife Brasil.

Por la tarde, se continua sobre las charlas sobre las conclusiones 
de cada uno de los talleres y se hace presencia en el dialogo entre es-
tudiantes y docentes.



25

TRABAJOS DE ASAMBLEA

Fuente: RED ULACAV

Fuente: RED ULACAV
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Fuente: RED ULACAV

Fuente: RED ULACAV
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Fuente: RED ULACAV

SESIONES DEL 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE (A.M.)

      El día 6 de septiembre, en el Aula 3 de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina; se presen-
tan las Cátedras asistentes agrupándolas en categorías de miembros 
plenos, miembros aspirantes y miembros asistentes.
Con la inclusión de cuatro Cátedras Aspirantes:
• Gestión del Hábitat de UNGS, Argentina
• Catedra UNAM México (Gustavo Romero)
• (FADA / UNA, Johnny Alvarenga) Asunción Paraguay
• HÁBITAT POPULAR, Problemas, Políticas y Gestión UNLP, Ar-
gentina

      Se realiza una explicación sobre las circunstancias que dieron pie a 
las modificaciones en el transcurso del año, para la colaboración en el 
IV Encuentro ELAC y XXIV de la RED ULACAV.

      Se realiza un dialogo sobre las condiciones actuales que guarda la 
Red, en concordancia con su nombre y la visión multidisciplinaria que 
busca mostrar, a efecto de la proyección de su imagen hacia el exterior 
y las posibilidades de impulsar nuevas formas de difusión y presencia 
de las cátedras inmersas y la incorporación de nuevas. Se marcan 
nuevas estrategias en beneficio de la reactivación y estímulo a la Red, a 
partir de planteamientos vinculados o parecidos a las jornadas intercá-
tedras desde el enfoque del aprendizaje como encuentro anual, dado el 
incremento en la oferta de congresos sobre temáticas similares y que 
su número ha disminuido el potencial de nuestros eventos.

      Se señala el interés por desarrollar la organización de un encuentro 
en el que no solo sea la asamblea y que se difunda todo lo que cada 
cátedra ha realizado en año, que trate de retroalimentar e impulsar el 
mejor desarrollo de cada Cátedra, con la ventaja de poder reconocer, en 
cada una de las presentaciones, posibilidades de aprendizaje para cada 
uno de los miembros de las Cátedras.
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      Se menciona como gran ventaja actual la implementación de la tec-
nología, a partir de la realización de videoconferencias y cursos virtuales, 
que a su vez pudieran generar recursos para el sostenimiento de los en-
cuentros, basados en las posibilidades de realización conjunta desde las 
diferentes cátedras y países que integran la Red ULACAV.

      Se plantean preguntas sobre ¿Tiene fortalecimiento en nuestras cáte-
dras las prácticas profesionalizantes?, ¿Cómo se enseña la colaboración 
entre disciplinas?, ¿Qué pasa con los conflictos urbanos? y ¿las nuevas 
formas de habitar? Al dejar de lado la connotación de Diseño, reducido al 
objeto y albergar la idea de Proyecto desde un planteamiento multidis-
ciplinar.

      Se plantea la idea de fortalecer a la Red de una manera más eficaz, 
para dar respuesta a las problemáticas existentes, cuando las disciplinas 
no vienen a la Red, la Red debe ir a las disciplinas, con énfasis en las ma-
yorías. La obligatoriedad de profundizar en la importancia de relacionar 
la disciplina con el rompimiento de un conocimiento único e incentivar el 
reconocimiento de planteamientos desde las fronteras disciplinares, con 
consideraciones que nos lleven a reconsiderar la multiescalaridad, desde 
una perspectiva de abordaje en las cátedras de un enfoque relacionado a 
problemáticas insertas desde sus programas.

      Las rupturas del pensamiento desde su planteamiento pedagógico, 
como espacio de construcción del conocimiento, a partir del abordaje 
multiactoral, como principio de generación desde el dialogo de saberes, 
desde lo ideológico, lo espacial, lo multidisciplinar, para el logro de un 
mejor abordaje de la realidad.

      Por lo que se plantea el desarrollo de un Plan de trabajo que permita la 
organización y desarrollo de potencialidades de la Red, desde la planea-
ción de la dirección de la Red.

      Otras consideraciones que se tomaron en cuenta, fue la posibilidad 
de continuar con la realización del tomo II del libro la Formación Univer-
sitaria en el Hábitat, para la planeación y la definición de la estructura 
del mismo. Quedando como responsables, Beatriz Pedro, Martín Zala-
zar, Ruben Sepulveda, Luis Arturo Vázquez, Marta Giro y Martín Mota; 
Se retoma la idea de realización del libro de este Encuentro, a partir de 
los posters recibidos en el mismo “Procesos de formación, extensión e 
investigación”.

      De igual manera, se planteó la recuperación en los Encuentros del for-
mato de ponencia y discusión desde temáticas definidas para el mismo 
y se hizo mención de la necesidad de actualización a la página web de la 
Red ULACAV y el apoyo de Martín Motta para su logro.
Se hace mención a la necesidad de desarrollar una estrategia de invita-
ción de cátedras nuevas o antiguas no participantes hasta hoy. 
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      Así como, el definir una estrategia de incidencia en nos vincule con 
nuestro Entorno.

      Se plantea la idea de una Estrategia de colaboración conjunta de 
cátedras integrantes usando medios digitales, en los que se vincule las 
posibilidades de insertarnos a la plataforma de HIC o la realización inde-
pendiente desde las capacidades de cada cátedra y en la que podamos 
obtener recursos en beneficio de la RED y se deja para su análisis las 
posibilidades para postular a recursos para el financiamiento de la Red 
ULACAV. 

      Se realiza la votación para la definición de la Sede para el próximo En-
cuentro de la XXV Asamblea de la Red ULACAV, aprobándose como sede 
a la Cátedra de Producción Social del Hábitat y la CIAPA de la Universidad 
Federal de Pernambuco en la ciudad de Recife, Brasil. Por lo que la Cá-
tedra de la UFPE, con apoyo de la Universidad Veracruzana de México y 
el comité directivo de la Red ULACAV quedan como responsable para la 
realización del evento.

      Se plantean algunas temáticas de apoyo para la realización del próxi-
mo encuentro, sobre consideraciones hacia “los límites de frontera dis-
ciplinar” o preguntas sobre ¿Los conceptos ausentes en el ámbito del 
aprendizaje universitario? ¿El estudio de las estructuras del Estado desde 
su interior y su vínculo directo hacia el aprendizaje universitario? para la 
generación de nuevas relaciones con las estructuras de poder o ¿Cómo 
incidimos en la Política Pública?.

Fuente: RED ULACAV







CAPÍTULO II
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      En este capítulo se exponen diversas experiencias de formación 
académica que grupos de docentes, investigadores, estudiantes y habi-
tantes llevan adelante en diferentes puntos de Latinoamérica. Mediante 
un compendio de 19 posters se busca expresar una intensa e histórica 
actividad académica vinculada a las problemáticas del hábitat popular.
A través de múltiples formatos, tales como proyectos, cátedras, mate-
rias optativas, pasantías de extensión, pasantías de investigación, en-
tre otras formas de institucionalización académica, diversos equipos 
de trabajo nos cuentan los objetivos, los aspectos teórico prácticos del 
proceso de trabajo y los múltiples resultados que alcanzan. 

      En su gran mayoría los espacios miembros de esta red han partici-
pado de la exposición proponiendo y conformando un ámbito de debate 
sobre la formación universitaria, crítica y comunitaria, tensionada por 
las necesidades sociales del territorio latinoamericano. 

      Los posters que a continuación se exponen, fueron parte de una 
muestra montada en las galerías de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de La Plata, durante las cuatro jornadas de traba-
jo del encuentro XXIV de la Red. Con los objetivos de dar a conocer los 
debates y las experiencias prácticas que, en el cotidiano, apuestan por 
otra educación, apuntando a formar nuevas generaciones de profesio-
nales; profundizar en la construcción de un andamiaje teórico-metodo-
lógico de la arquitectura comunitaria, que sirva para reforzar procesos 
de trabajo territorial y penetrar en las universidades de toda Latinoa-
mérica; y consolidar una red de trabajo a nivel latinoamericano que de 
respaldo a los procesos locales y las reivindicaciones particulares de 
los colectivos participantes.   

EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
PROPUESTAS DE LAS CÁTEDRAS
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      Objetivo de la exposición. La convocatoria a posters se realizó con el 
objetivo de dar a conocer diversas experiencias e investigaciones que 
se dan en diferentes puntos de Latinoamérica, para lo cual se invitó a 
participar a proyectos, cátedras, materias optativas, grupos de investi-
gación, etc., desde las problemáticas del hábitat popular relatando di-
versas experiencias, enfoques, prácticas, contenidos y aportes teóricos, 
etc.

      La idea fue construir una exposición que sintetice propuestas y 
debates que aportan a construir otra arquitectura, una arquitectura co-
munitaria y crítica. Los posters enviados al encuentro de las cátedras 
integrantes de la RED ULACAV desarrollaron el enfoque, los contenidos 
y las prácticas con las que plantean la formación en la producción so-
cial del hábitat. POSTERS que cuentan las experiencias de trabajo, in-
vestigación, pedagógicas, de lucha, relatando e ilustrando los esfuerzos 
realizados desde diversos puntos del continente.
Los posters están inscriptos en el eje: Trabajo Red ULACAV, Formación 
universitaria interdisciplinaria para la actuación en laproducción social 
del hábitat, abordando los siguientes tópicos: 

a. producción social del hábitat sus características en América Latina
b. conceptualización del proyecto integral
c. encuentro de saberes para un proyecto participativo.
d. gestión y desarrollo.
e. integración de investigación, docencia y extensión en la formación.
f. Integración interdisciplinar en la formación
      
      Marco general de la exposición.
      La exposición de la Red ULACAV se propuso ser un encuentro lleno 
de estudiantes, docentes de diversos puntos de Latinoamérica, que nos 
encontramos dando cuenta de los procesos formativos de nuestras cá-
tedras de origen, intercambiar miradas, y repensar nuestros campos y 
estrategias de disputa; apuntando a: Masificar el debate de una arqui-
tectura comunitaria, crítica, popular, feminista, ligada a los procesos de 
resistencia y lucha de nuestros pueblos.

      Dar a conocer los debates y las experiencias prácticas que, en el 
cotidiano, apuestan por otra arquitectura, apuntando a formar nuevas 
generaciones de arquitectas y arquitectos que den respuestas creativas 
a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades.
Profundizar en la construcción de un andamiaje teórico-metodológico de 
la arquitectura comunitaria, que sirva para reforzar procesos de trabajo 
territorial y penetrar en las universidades de toda Latinoamérica.
Consolidar una red de trabajo a nivel latinoamericano que de respaldo 
a los procesos locales y reivindicaciones particulares de los colectivos 
participantes. 



35

      Pensamos que las mejores maneras de dialogar, reflexionar y construir 
nuevas estrategias de avance en conjunto se desprenden de un encuen-
tro que genere espacios para que esto suceda. (Circular ELAC –ULACAV)

      La exposición de los posters fue albergada físicamente en las galerías 
abiertas que comunican los diversos edificios de la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo de la UNLP. La larga y continua galería dio cobijo a los 
posters durante los cuatro días del evento. Por allí transitaron los casi mil 
inscriptos al encuentro a los que se sumaron los estudiantes, docentes y 
personal de apoyo de la propia Facultad, logrando así un masivo alcance 
de difusión de los posters de los integrantes de la Red Ulacav. 

Fuente: RED ULACAV

      De acuerdo al Estatuto de la Red ULACAV, las cátedras se organizan 
en torno a membresías de titulares o pleno y de aspirantes. 

      Son miembros Titulares o plenos, aquellas que cumplan con Dos (2) 
o más asistencias consecutivas a los Encuentros anuales de la Red.El 
representante con derecho a voto de la cátedra es su Profesor Titular, o 
Profesor a cargo de la titularidad, o un integrante de la Cátedra en quien 
el Profesor Titular o Profesor a cargo delega formalmente, por nota a la 
Secretaría General, la representación, para cada Encuentro. 

      Son miembros Aspirantes: aquellas cátedras pertenecientes a Facul-
tades de países latinoamericanos, que asisten por única vez a los En-
cuentros de la Red y aspiran a la categoría de Miembro titular de la Red. 

      Los Miembros Aspirantes pueden participar de los Encuentros y pre-
senciar las Asambleas, pero en estas últimas no tendrán voz ni voto, 
como no sea para manifestar su interés en ingresar como Miembros Ti-
tulares (Estatuto Red Ulacav, http://redulacav.org/membresia/).  
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      Poniendo el énfasis latinoamericano se expusieron poster de espacios 
curriculares de diversas universidades del continente,  a saber, Universi-
dad de Buenos Aires, Universidad Federal de Pernambuco, Universidad 
Nacional de Rosario, Universidad de Chile, Universidad de Congreso, 
Mendoza, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de 
Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Tecnológica Na-
cional, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Mendoza, Uni-
versidad Veracruzana, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universi-
dad Nacional de Asunción, entre otras.    

Fuente: RED ULACAV

Fuente: RED ULACAV
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CÁTEDRAS/GRUPOS LATINOAMERICANAS PRESENTES EN EL XXIV ENCUENTRO 
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      Los posters se acompañan de una ficha síntesis que reúne por un 
lado los datos instituciones de las cátedras o grupos y por otro lado las 
características de enseñanza aprendizaje sobre los cuales se apoya la 
catedra o grupo. 

      Respectos a las características de los paneles, para esta ocasión des-
de la organización del encuentro se solicitaron paneles que debían ser de 
tamaño A0 (1189 cm de alto, por 841 cm de ancho). 

      Si bien en esta publicación se presentan los posters del XXIV encuen-
tro RED ULACAV, también se incorporaron a la exposición algunos de 
los posters del XVIII encuentro del 2012 en Santa Fe. De este modo la 
presencia de la Red fue mayor en la ciudad de La Plata. En la presente 
publicación no se publican los posters del XVIII al no contar con los archi-
vos  digitales de los mismos. 

 Espacio Curricular
Ingreso 
a Red

MIEMBROS PLENOS:
Arquitectura, diseño y pobreza (Sepúlveda) 1994

Catedra e instituto Vivienda Social “Alfredo Méndez” 1994

Práctica Profesional con orientación Hábitat Popular 
(Rebord)

1994

Gestión Territorial y Hábitat (Rodríguez) 1994
Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular (Giró) 1995
El hábitat desde una perspectiva interdisciplinaria 
(González)

2000

Centro Investigación Hábitat y Municipio- (De Sarraga) 2002

Problemática socio-habitacional (Gargantini) 2004

Taller Libre Proyecto Social ( Pedro) 2005

Política de Vivienda  (Motta) 2005
Comunidade interdisciplinar de ação, pesquisa e 
aprendizado. CIAPA (De la Mora)

2007

Producción de la vivienda con participación de los 
habitantes (Salgado)

2008

Cuerpo académico “Cultura del Hábitat”  ( Vázquez ) 2009
El hábitat social como un sentido del saber habitar 
(Gancedo)

2013

La Arquitectura en la Producción Urbana Latinoamericana  
(Jaime)

2015

Hábitat Digno ( Zalazar) 2015
Procesos Sociales y Urbanos. La Ciudad en la Teoría  
(Rodríguez)

2017

PÓSTERS EXPUESTOS en el XXIV encuentro
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        A continuación, se presentan los posters que conformaron la expo-
sición de la Red ULACAV. En un primer momento se presentan las cá-
tedras que cuya categoría es de miembro titular o pleno de la red y en 
una segunda instancia de aquellas cátedras que revisten la categoría de 
aspirantes a ser miembros de la Red. En esta publicación los posters 
presentados se organizaron en relación al año de ingreso a la red de cada 
espacio curricular.

MIEMBROS ASPIRANTES:
Hábitat Popular, Problemas, Políticas y Gestión (Curtit) 2018
Vivienda de Interés Social (Mitchell) 2018
Gestión Urbana Contemporánea ( Szajnberg) 2018
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MIEMBROS PLENOS
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“Desarrollar competencias desde un pensamiento complejo para realidades 
multiescalares complejas”

CÁTEDRA/GRUPO Arquitectura, Diseño y Pobreza
Universidad –Facultad DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y UR-

BANISMO, UNIVERSIDAD DE CHILE.
Profesor/a Rubén Sepúlveda Ocampo
Se dicta desde año 1987 se inicia como “Curso de Vivienda” y desde el 2000, con el nombre actual.
Tipo (electiva-obligatoria) Dentro de la malla curricular de la carrera de Arquitectura es electiva.
Se dicta en nivel 4° y 5° semestre.
Duración | Carga horaria  9 horas (4.5 docencia directa y 4.5 docencia indirecta). Semestral.
Promedio de Estudiantes 
por año:

35 estudiantes (cupo definido por la Escuela de Pregrado y seleccionados por    
ranking).

Año de ingreso a la Red 1994

PROPUESTA
Objetivo La cátedra es un espacio de formación inserto en un proceso electivo, que bus-

ca formar arquitectos en áreas temáticas propias de la disciplina y en aquellas 
áreas que, en una sociedad como la chilena, parecen alejadas del paradigma del 
arquitecto tradicional, como son los temas de hábitat residencial, pobreza y la 
vulnerabilidad social.
Esta asignatura pretende desarrollar competencias que permitan avanzar en la 
construcción de un pensamiento complejo, que entiende que la realidad es un 
todo indivisible, que dé cuenta de una realidad dinámica y heterogénea, en que 
se pase de las verdades absolutas a las descripciones aproximadas, del some-
timiento a la cooperación, de la imposición a la participación. Competencias que 
contribuyan a generar “Lugares con sentido”, que significa entenderlo como un 
hecho arquitectónico, urbano y social adecuado para la vida, que reconoce y 
valida los derechos de los individuos.

Contenidos Conceptualización Básica sobre Arquitectura, Pobreza, Vulnerabilidad y Hábitat 
Residencial, Proceso de Urbanización en América Latina, Elementos de la Pro-
ducción Social del Hábitat. Proceso de Urbanización en Chile, Políticas Públicas 
incidentes en el hábitat residencial. Elementos de Diseño Residencial.

Metodología Se trabaja con Clases Expositivas, visita de expertos y habitantes, trabajo de 
equipos e instancias de Debate y Reflexión entre cuerpo docente y estudiantes, 
con trabajo en terreno en casos relevantes de la temática.

Evaluaciones Desarrollo de fichas de lectura y observación, dinámicas grupales sobre temáti-
cas específicas, ensayos individuales y trabajo grupal de complejidad creciente 
en un caso específico.

Otras consideraciones Por implementación de nueva malla curricular de la carrera de Arquitectura que 
reduce a 5 y medio años su extensión, su carga horaria se reduce a 6 horas.
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Enseñanza, investigación y extensión en producción social del hábitat

CÁTEDRA/GRUPO Instituto de Vivienda Social “Alfredo Méndez” 
Universidad –Facultad UNIVERSIDAD –FACULTAD: UNIVERSIDAD DE MENDOZA – FACULTAD DE 

ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO
Profesor/a EMERITO Alfredo Méndez | Participante en el XXIV Encuentro: Arq. Claudia 

Timoner

Se dicta desde año 1996
Tipo (electiva-obligatoria) electivo
Se dicta en nivel profesional
Duración | Carga horaria  Casuístico
Promedio de Estudiantes 
por año:

50

Año de ingreso a la Red 1994
PROPUESTA Taller “Entidades de vivienda solidaria – el cooperativismo habitacional”
Objetivo El Taller tiene por objetivo general presentar contenidos de enseñanza del papel y funciones de las entidades de 

vivienda de base comunitaria en la producción social del hábitat, abarcado los aspectos conceptuales, los procedi-

mientos de realización y el sostenimiento de los valores solidarios. 

Contenidos Analizar el universo configurado por las entidades solidarias de vivienda basadas en los principios y valores del 

cooperativismo aplicado a la producción habitacional. Asimismo, se examinarán las prestaciones profesionales a 

las entidades de vivienda por parte de graduados en diversas formaciones, señalándose modalidades de actuación 

de equipos interdisciplinarios.  

Metodología Presentación de información sobre los logros alcanzados por las entidades de vivienda en distintos escenarios 

nacionales e internacionales. Motivar a los concurrentes al Taller el comentario de sus experiencias de autogestión 

de proyectos cooperativos, fuentes de asistencia y participación directa de las familias en la construcción de sus 

viviendas. Propiciar el debate entre estudiantes, docentes y dirigentes de entidades, sobre la situación actual del há-

bitat social, alcance de los programas en vigencia y perspectivas de apoyo a la producción social del hábitat basado 

en el protagonismo central de los hogares carenciados asociados a entidades de base.

Evaluaciones Durante el desarrollo del Taller se expresaron diferentes visiones de la problemática habitacional, arribándose a 

conclusiones coincidentes sobre la actitud de los migrantes y residentes urbanos, que no encuentran soluciones de 

vivienda en forma individual, uniéndose espontáneamente en grupos solidarios informales. Se concluyó que estos 

grupos, de manera típica, animados por la esperanza de hacer “algo” juntos, deciden organizarse formalmente e 

inician, en muchos casos, el proceso de creación de una entidad con capacidad jurídica para que los represente y se 

haga cargo de la formulación y ejecución del proyecto imaginado.

Otras 
consideracio-
nes

De manera general, se sostuvo que la actitud asociacionista y solidaria debería ser fuertemente alentada desde los 

ámbitos académicos por su alto sentido práctico, ya que la acción individual resulta inoperante frente a los reque-

rimientos técnicos y económicos que demanda la planificación y construcción de un barrio. Así, el asociacionismo 

habitacional tendría la virtud de transformar las carencias individuales en potencias colectivas, dando vida a los 

proyectos que la misma comunidad se plantea, en el lugar posible y en el momento necesario, reemplazando la 

ayuda estatal incierta por la autogestión inmediata, aunque teniendo presente que en la mayoría de los casos las 

iniciativas comunitarias necesitan para su desarrollo la obtención de asistencia subsidiaria de adecuadas  políticas 

públicas de vivienda a formular.
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“Del arquitecto autor, al arquitecto actor.”

CÁTEDRA/GRUPO Práctica Profesional Asistida con orientación 
en Hábitat Popular.  

Universidad –Facultad UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - FACULTAD DE ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y DISEÑO

Profesor/a Adjunto a/c Arq. Germán Gustavo Rebord.
Se dicta desde año 1991/2016 bajo modalidad electiva. 2016 a la fecha. 
Tipo (electiva-obligatoria) Obligatoria.
Se dicta en nivel Cinco.
Duración | Carga horaria   60 horas de práctica en instituciones receptoras. 30 hs clases teóricas. 30 hs 

prácticos. 
Promedio de Estudiantes 
por año:

130 (65 por semestre)

Año de ingreso a la Red 1994
PROPUESTA
Objetivo Vincular al alumno con un campo laboral específico, desarrollando distintas alternativas del ejercicio profesional en 

instituciones afines a la temática.

Facilitar el contacto con el hábitat popular a partir de una mirada interdisciplinaria, posibilitando afinidades, aptitudes 

y vínculos con este ámbito de intervención profesional.

Promover valores y capacidades en el alumno para la actuación en el hábitat popular, incorporando competencias, 

habilidades y herramientas.

Contenidos Conceptualización básica y contexto socio habitacional. La base instrumental.

Objetivo Pedagógico: Favorecer la incorporación de conceptos básicos del campo del hábitat popular que posibiliten 

un mayor entendimiento del contexto donde se desarrollara la práctica profesional.

Clases teóricas: Introducción al concepto de pobreza, sus paradigmas en el tiempo. Políticas públicas. Capacidades 

estatales. Actores y roles. Formas de producción habitacional. Técnicas e instrumentos para la redacción de infor-

mes técnicos.

Metodología -Se realiza la presentación de los alumnos a las instituciones de forma colectiva, realizando los acuerdos (metas, 

alcances, horarios, compromisos, etc.) y tutores externos a cargos de los alumnos.

-Presentación de un Plan de Trabajo

-Trabajo de campo cumplimentando las horas acordadas

-Trabajo en aula: exposición de lo realizado en campo con guía, en tres instancias. Comparación y reflexión sobre 

las prácticas expuestas.

-Monitoreo de la práctica profesional por los tutores internos. 

-Talleres de refuerzos teóricos específicos de acuerdos a las temáticas demandadas por los alumnos y sus prác-

ticas.

Evaluaciones - Cierres de prácticas con las distintas instituciones, entrega del material comprometido.

- Entrega de la sistematización de la práctica (informe técnico) donde se da cuenta del contexto institucional y el 

ejercicio profesional realizado, además de aportar conclusiones o revisión de lo hecho para su mejora o superación.   

- Evaluación del Tutor externo. Evaluación del Tutor interno.  - Evaluación del alumno a la cátedra. 

- Puesta en común del cumplimiento de expectativas
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“Hábitat digno, producción social y derechos humanos”

CÁTEDRA/GRUPO Seminario de Gestión Territorial y Hábitat.  
Universidad –Facultad UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIA-

LES, LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
Profesor/a Mg. Lic. Elsa Marcela Rodríguez, Arq. Fernando Vanoli. Colaboradores: Ab. 

Francisco Muzzio, Arq. Rodrigo Asís
Se dicta desde año 1991
Tipo (electiva-obligatoria) Electiva
Se dicta en nivel Puede cursarse en cualquier nivel
Duración | Carga horaria  8 encuentros con un total de 32 horas
Promedio de Estudiantes 
por año:

25 a 30

Año de ingreso a la Red 1994
PROPUESTA La propuesta programática se funda en dos conceptos: primero el ser una contribución epistemológica, política, 

teórica, y metodológica, acerca de cómo se comprende el campo problemático del hábitat y las/os múltiples actores 
involucrados, las estrategias de reconocimiento y ejercicio de este derecho humano básico, y la proposición de una 
actuación transformativa en un conflicto o problemas de hábitat relevantes; y segundo, el carácter procesual de la 
enseñanza – aprendizaje

Objetivo 1) Analizar las problemáticas del hábitat, desde los componentes o atributos, las diferentes dimensiones y desde 
las/os actores involucrados. 2) Aportar categorías teórico, epistemológicas y metodológicas para la proposición de 
las políticas, programas o servicios a gestionar, como parte del bosquejo simplificado de la actuación profesional en 
un conflicto / problemáticas del hábitat.

Contenidos Unidad I. Conceptos básicos: el hábitat, los cinco componentes de análisis (materiales e intangibles) y las dimen-
siones transversales. Territorio y gestión territorial, la complejidad y estructuralidad de la “cuestión habitacional”. El 
hábitat desde la perspectiva de los Derechos Humanos: fundamentos, normativas, y obligaciones del Estado. Los 
problemas habitacionales en Argentina y Córdoba: una lectura crítica. Los desempeños de las políticas habitacio-
nales en Argentina y Córdoba. Habitar Argentina: Consenso Nacional por el Hábitat Digno. Unidad II. Producción de 
suelo: los condicionantes estructurales, de las organizaciones sociales; y posicionamientos (lógicas y prácticas) de 
los actores. Los procesos de producción social del hábitat: conceptos y características desde la construcción de la 
identidad y acción colectiva. La gestión de los procesos habitacionales (producción, intercambio y consumo): ca-
racterísticas, elementos y actores involucrados en la gestión, urbanización/adecuación y fraccionamiento del suelo. 
Exenciones impositivas y gestión de infraestructuras y servicios (proyectos, obras y tarifas). Diseño de actuación en 
PSH: partes y lineamientos. Experiencias de actuación profesional–panel. Estrategias de exigibilidad y ejercicio de 
los derechos habitacionales desde las voces y testimonios de los/as protagonistas de organizaciones sociales-foro.

Metodología Forma de dictado presencial. Perspectiva del construccionismo con multiplicidad de estrategias pedagógicas: lúdi-
cas, cognitivas y metacognitivas; tales como el collage, la ejecución de videos-debate, trabajos grupales, etc. -Tra-
bajo en aula: exposición de lo realizado en campo con guía, en tres instancias. Comparación y reflexión sobre las 
prácticas expuestas. - Monitoreo de la práctica profesional por los tutores internos. - Talleres de refuerzos teóricos 
específicos de acuerdos a las temáticas demandadas por los alumnos y sus prácticas.

Evaluaciones Trabajo práctico de producción grupal (entre tres o cuatro cursantes de diferentes disciplinas/organizaciones). Se-
guimiento personalizado con tutoría del proceso de enseñanza–aprendizaje de cada grupo de cursantes, orientado 
por objetivos, contenidos y la modalidad pedagógica establecida, particularmente en los trabajos grupales. Además, 
se realizan devoluciones de la producción práctica, la cual al ser corregida se le asigna una valoración cuantitativa 
que será la nota de aprobación del seminario.
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“No hay cambio sin sueños, como no hay sueños sin esperanza”.  Paulo Freire

CÁTEDRA/GRUPO Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular 
Universidad –Facultad UNIVERSIDAD –FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSI-

DAD NACIONAL DEL NORDESTE
Profesor/a Mg Arq. Marta Giro
Se dicta desde año 1987
Tipo (electiva-obligatoria) Desde el año 1987 hasta el 2007 Electiva. A partir de año 2008 Obligatoria
Se dicta en nivel Quinto año de la carrera 
Duración | Carga horaria  Asignatura Cuatrimestral con una carga horaria total de. 90 hs 
Promedio de Estudiantes 
por año:

entre 220 a 270 

Año de ingreso a la Red 1995
CUERPO 
DOCENTE

Profesora Titular: Arq. Marta Giró Profesor Adjunto: Arq. Rafael Franco Jefe de Trabajos Prácticos: 
Arq. María Bernabela Pelli Auxiliares Docentes de Primera Categoría: Arq. Mariana Campos, Arq. 
Noel Depettris, María del Rosario Olmedo, Profesora invitada Abg. Elizabeth Pace Adscriptos: Arq. 
Diego Ponzio, Sebastián Galvaliz

PROPUESTA
Objetivo Proporcionar una base de conocimiento de la problemática habitacional de los sectores sociales en 

situación de pobreza, y de las estrategias y modalidades técnicas más aptas para el planteo y desa-
rrollo de propuestas de transformación adecuadas 

Contenidos UNIDAD TEMATICA Nº 1: Introducción al abordaje de la situación habitacional de los sectores socia-
les en situación de pobreza desde la perspectiva de la complejidad. 
UNIDAD TEMATICA Nº 2: Realizar el Diagnóstico integral de la problemática socio habitacional de los 
sectores en situación de pobreza. 
UNIDAD TEMATICA Nº 3: Desarrollar Estrategias de intervención al problema socio habitacional de 
los sectores sociales en situación de pobreza. 

Metodología La organización del curso se dirige hacia el esquema pedagógico de “taller con actividades grupales 
para la fijación de conceptos y para la “problematización” de los estudiantes Se utilizan dispositivos 
tales como: Juego de roles, películas, material periodístico, lectura en clase grupal e intercambio, 
intercambio de trabajos para aportes, etc. Las clases teóricas quedan reducidas al mínimo indis-
pensable, son compactas e interactivas, en ningún caso se considera que es obligación del alumno 
memorizar lo dicho por el docente en la clase. Se incluyen también exposiciones y charlas a cargo de 
invitados. La focalización de la actividad en el grupo implica que, al variar cada año su composición, 
la cátedra organiza las clases respondiendo a las características de cada camada de alumnos. 

Evaluaciones A lo largo del curso se desarrollan 2 trabajos prácticos con carácter de evaluaciones parciales del 
proceso del curso, La evaluación es considerada como una instancia más del proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Otras Conside-
raciones

Para Lev Vygotsky, “el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el 
medio entendido como algo social y cultural.” En este sentido los estudiantes se encuentran con una 
materia que los coloca frente a un paradigma disciplinar y los enfrenta a una práctica profesional 
diferente, la cual implica abordar situaciones sociales críticas concretas donde se juegan valores 
éticos y morales; presentando un grado de complejidad que se vuelve inabordable si no es interdis-
ciplinarmente
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““HÁBITAT, COMPLEJIDAD, INTERDISCIPLINA.”
CÁTEDRA/GRUPO El Hábitat desde una Perspectiva Interdisciplinaria
Universidad –Facultad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL SANTA FE

Profesor/a Gonzalez, Ariel – Battistella, Pablo
Se dicta desde año 2000; interdisciplinaria desde 2003
Tipo (electiva-obligatoria) Electiva. 
Se dicta en nivel 3 
Duración | Carga horaria  Asignatura Cuatrimestral con una carga horaria total de. 90 hs 
Promedio de Estudiantes 
por año:

75 hs cátedra (60 de cursado y 15 prácticas)

Año de ingreso a la Red 200
PROPUESTA
Objetivo • Analizar e interpretar los procesos de producción social del hábitat.

• Reflexionar sobre propuestas y estrategias metodológicas.
• Analizar los procesos de transformación urbana en las ciudades contempo-
ráneas, en clave de producción social del hábitat, donde se vuelve fundamental 
considerar la historia, la cultura, la política, la economía y el territorio.
• Trabajar sobre las tecnologías aplicadas a los procesos de producción social 
del hábitat, para conocer y generar una mirada crítica en los procesos de mate-
rialización del hábitat

Contenidos Unidad I: Perspectiva teórica y política. Conceptos de Hábitat, Complejidad e 
Interdisciplina.
Unidad II: Vivienda, tierra y tecnología como problema social.
Unidad III: La cuestión urbana. Producción y reproducción de las ciudades.
Unidad IV: Pensando las políticas públicas

Metodología Encuentros semanales presenciales obligatorios, estructurados en base a 
recorridos teóricos y al desarrollo de trabajos prácticos a partir de una cons-
trucción interdisciplinaria. Donde los estudiantes conforman grupos de trabajo 
desde el comienzo iniciando un tránsito interdisciplinario con la problemati-
zación de conceptos básicos. La elección de un problema de hábitat como 
objeto de la construcción del trabajo práctico que permita conocer en forma 
exploratoria una situación local de hábitat, debatir y analizar la complejidad de 
la misma y realizar una producción final integradora y interdisciplinaria.

Evaluaciones Requisitos para obtener la Promoción de la Asignatura: 80% de asistencia; 
aprobación de dos (2) trabajos prácticos grupales; aprobación de un (1) trabajo 
práctico final.
Requisitos para obtener la condición de Alumno Regular: 75% de asistencia.
Examen para Alumnos Regulares: presentación y defensa de un trabajo final 
integrador.

Otras Consideraciones Se cursa con estudiantes de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Además, se 
invita a estudiantes de arquitectura de otras casas de estudio para desarrollar 
1 trabajo práctico integrador e interdisciplinario. También se invita a diversos 
docentes y actores para sumar interdisciplina e intersectorialidad.
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“El arrabal es el reflejo de nuestro tedio (…) Esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente” J.L. Borges

CÁTEDRA/GRUPO Centro de Investigación Hábitat y Municipio 
(CIHAM)

Universidad –Facultad Universidad –Facultad. Universidad de Buenos aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo

El CIHAM es un Centro de Investigación, que además articula con la Maestría de Planificación Urbana. Am-
bos dirigidos por Arq. y DPU David Kullock. Bajo los proyectos de investigación en Villa 15 se dictan pasan-
tías con crédito académico bajo dirección del profesor R. de Sárraga. Hay otros directores del CIHAM en el 
área Vivienda Popular: Dra V. Paiva, Dr. F. Murillo, Arq. y DPU A. Abba
Profesor/a Dr. Ricardo de Sárraga (director) Arq. Inés Fernández. Lic. María José Biscia. Lic Marce-

la Valzolgher. DPU Miriam Rodulfo

Se dicta desde año 2004 (de manera ininterrumpida)

Tipo (electiva-obligatoria) Electiva cuatrimestral

Se dicta en nivel Grado para todas las carreras de FADU y de UBA. Asistieron universitarios de España, 
Italia, Francia, Rumania, Brasil, Estados Unidos.

Duración | Carga horaria  Un cuatrimestre o dos cuatrimestres, obteniendo créditos de asignatura anual o cuatri-
mestral. Carga horaria. 64hs.

Promedio de Estudiantes 
por año:

8

Año de ingreso a la Red 2002 (VIII Encuentro UDELAR, Montevideo Uruguay)

PROPUESTA
Objetivo Mencionamos la participación social volcada hacia el autodesarrollo de comunidades desfavorecidas. Es 

indispensable volcarla en procesos de gestión y producción social del hábitat y en la formación acadé-
mica que enfoca dichos sectores. Instrumento paradigmático realizado bajo un abordaje de complejidad, 
complejidad, coco-gestión, gestión, coautoría, coautoría, auto auto-organización organización (no ligado 
a manipulación, la universidad veleidosa o al partidismo). Se trabaja con el trinomio Temática Vivienda 
Social: campo de conocimiento amplio compuesto por diversidades disciplinares, necesarias de integrar 
al analizar temas generales y el problema con que se trabaja. Superando las fronteras positivistas (siste-
mas de poder, miradas sociocéntricas). La realidad integrada y recompuesta desde un paradigma permite 
comprender desde adentro, revivir la experiencia colectiva como instancia de asunción de qué significa el 
propio problema para los sujetos. Sentido dialéctico que nos convoca a integrarnos socialmente, enten-
der cómo son los encuentros, procesos, los otros y quiénes somos nosotros, de dónde venimos, porqué 
estamos en este lugar y qué estamos haciendo: el otro es un espejo que nos habla de nosotros mismos. 
Fundirnos en un crisol que supera la intervención del arquitecto. Oportunidad de escucharnos entre espe-
cialistas, integrarnos a la vida cotidiana y al problema concreto que estamos abordando.

Contenidos Las actividades inician como productos derivados del trabajo científico: relaciones sociales, análisis de 
problemas del sector urbano, tareas a encarar, abordaje de instituciones y unidades domésticas. Estas 
profundizan la inserción del alumnado. Se mixtura metodología cualitativa (observación participante, re-
gistros, entrevistas) junto a mensura de terreno, relevamiento gráfico, análisis constructivo, asesoramien-
to en materia edilicia a instituciones y a viviendas particulares en Villa 15. El mayor tiempo de cursada se 
relaciona con trabajo de campo en Villa 15. Primer momento, en FADU: Presentación e Incorporación del 
contexto socio urbano. Discusión de textos. Teoría y método de trabajo de campo. Segundo momento, en 
campo: instancia de aprendizaje de relaciones locales (decantado anterior). Incorporación herramientas, 
ampliar capacidad comprensiva de la realidad compleja. Participación en el seno de las instituciones. 
Tercer momento, en campo: Más extenso; profundiza la experiencia en las tareas propuestas durante la 
cursada. En 2018 se está relevando una calle/pasillo para concurrir a minorar su anegamiento; y se están 
relevando viviendas de un sector específico (“Los Monoblocks” o “Las Tiras”, provenientes de NHT). Son 
viviendas con deficiencias graves, resultan habitáculos subóptimos. Instancia Final: Entrega de materiales.
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“Problemática socio-habitacional: Más que una cátedra”
CÁTEDRA/GRUPO Problemática Socio-Habitacional
Universidad –Facultad UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA- FACULTAD DE ARQUITECTURA

Profesor/a Arq. Daniela Gargantini
Se dicta desde año 2004
Tipo (electiva-obligatoria) Obligatoria
Se dicta en nivel 4to en antiguo plan de estudio/ 5to en el nuevo plan de estudio 
Duración | Carga horaria  Semestral en ambos semestres/ 2horas teóricas y 2 horas prácticas semana-

les 
Promedio de Estudiantes 
por año:

95

Año de ingreso a la Red 2004
PROPUESTA
Objetivo •  Lograr la base de conocimientos que permitan no sólo comprender y reflexionar críti-

camente frente a la problemática socio-habitacional presente, sino elaborar estrategias 
interdisciplinarias e intersectoriales adecuadas de solución desde la investigación y el 
desarrollo de prácticas pre-profesionales asistidas en organizaciones y comunidades del 
medio.
•  Incentivar el compromiso profesional altamente calificado frente a la realidad existente, 
como dimensión esencial del carisma ignaciano.

Contenidos •  Introducción a la problemática socio- habitacional.
•  Diferentes formas de Producción del hábitat.
•  Actores y roles.
•  Diseño, construcción y producción social del hábitat.
•  Asesoramiento, capacitación y transferencia en procesos socio-habitacionales.

Metodología La metodología de la presente asignatura se estructura en torno al paradigma ignaciano 
(Contexto- Experiencia- Reflexión- Acción- Evaluación) y a la metodología de aprendiza-
je-servicio, desde las cuales se plantean instancias de taller y de prácticas profesionales 
asistidas en organizaciones sociales y comunidades de nuestro medio, a partir de las 
cuales se va introduciendo progresivamente a los alumnos a una reflexión, comprensión 
integral y análisis crítico de la problemática socio-habitacional existente así como en 
el manejo de herramientas adecuadas para el diseño e implementación de estrategias 
de resolución de la misma, procurando gestar una acción profesional futura altamente 
comprometida con los sectores sociales más desprotegidos.

Evaluaciones La cátedra considera en sus procesos evaluativos contenidos disciplinares, la actitud 
personal y el compromiso profesional ante la problemática, la participación activa en los 
procesos y la capacidad para resolver desde un enfoque profesional realista e integral, 
acotados problemas de carácter habitacional en el contexto actual.
En este sentido no sólo se considera la evaluación docente, sino de la comunidad y del 
propio alumno.

Otras Consideraciones La cátedra es Programa estable de Responsabilidad Social Universitaria de la Universi-
dad; cátedra electiva en la Facultad de Ingeniería y cátedra interdisciplinaria de ambas 
facultades; fundadora y miembro del Consejo Directivo del Banco de Materiales Córdoba.
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“Formación para la actuación profesional, 
comprometida con los intereses y necesidades populares “

CÁTEDRA/GRUPO Taller Libre de Proyecto Social
Universidad –Facultad FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES.
Profesor/a Beatriz Helena Pedro, Gabriela Bandieri, Mauricio Contreras, Lucas Giono, 

y equipo docente.
Se dicta desde año 2001, En el 2006 el CD de la FADU la reconoce como cátedra libre
Tipo (electiva-obligatoria) Electiva para todas las carreras de proyecto.
Se dicta en nivel 2do año en adelante para todas las carreras
Duración | 
Carga horaria  

60 hs por semestre. 4hs semanales. 

Promedio de 
Estudiantes por año:

100 estudiantes

Año de ingreso a la Red 2005
PROPUESTA
Objetivo Formación para la actuación profesional, comprometida con los intereses y necesidades populares, 

Enfoque social del diseño y del proyecto para experiencias de enseñanza-aprendizaje a partir de la 
integración proyectual y social trabajando en situaciones reales, articulando formación, investigación y 
extensión, con abordaje interdisciplinario.

Contenidos La relación entre configuración territorial y la dinámica social, identificando en las condiciones de vida 
y trabajo, la territorialidad de los diferentes sectores sociales y sus causas. Habitan y luego construyen. 
Acciones sobre la base de derechos. Programas propios. Escases de recursos. 1. Proyecto social. Arti-
culación entre necesidad e intervención proyectual. 2. Identidad en lucha. Sujeto y contexto socio histó-
rico. Situados. Construcción de la identidad 3. La formación económico-social de la Argentina. La crisis 
económica, política y social. El conflicto social. 4. Situación social. Organizaciones Emergentes. Nuevas 
formas de lucha y organización social.  5. Trabajo en y con la comunidad. Ser parte. El reconocimiento 
del otro y sus necesidades.  Compartir las decisiones. 6. El hábitat, entorno material y simbólico. Con-
textos e historia socio-espacial.  Producción social del hábitat. Procesos urbanos y de reconfiguración 
del hábitat.  7. Premisas básicas para insertarse en los procesos sociales y llevar adelante procesos 
proyectuales con colectivos.  8. Premisas para intervenir en procesos sociales territoriales con proble-
máticas del hábitat. 9. Premisas para intervenir en procesos sociales territoriales con problemáticas de 
comunicación

Metodología Seminario con exposiciones, visita de expertos y habitantes, trabajo de equipos e instancias de debate y 
reflexión, con trabajo en terreno, a partir de acuerdos de trabajo que permitan desarrollar un proceso de 
acompañamiento de procesos populares a partir de afianzar una línea de trabajo con los ejes estructu-
rantes; necesidad, vinculo y proyecto, para un proceso proyectual-participativo multi-actoral.

Contexto 
de trabajo

Espacios del habitar popular: villas asentamientos / loteos de barrios periféricos / edificios ocupados 
/ conjuntos habitacionales estatales / barrios periféricos con baja densidad. Problemáticas: regulari-
zación dominial / infraestructura de servicios / equipamiento de salud / de educación comunitarios 
/ / disputa con programas de planificación / Espacio público / manzanas / construcciones recupera-
bles. Habitabilidad de lo construido y sus configuraciones. Necesidades comunicacionales: equipos de 
comunicadores barriales, • Necesidades habitacionales: mejoramiento y ampliación de viviendas, de 
fábricas, de comedores, salas de salud, reorganización de loteos, relocalización de viviendas, centros 
comunitarios, mejoramiento de barrios, estudios de localización de viviendas en lotes con viviendas 
existentes, saneamiento de arroyos,

Evaluaciones Desarrollo de fichas de lectura y observación, dinámicas grupales sobre temáticas específicas, ensayos 
individuales y trabajo grupal de complejidad creciente en un caso específico.
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CÁTEDRA/GRUPO Política de Vivienda (PV)
Universidad –Facultad Carrera de Especialización y Maestría en Planificación Urbana y Regional, Pro-

grama de Formación en Planificación Urbana y Regional (PROPUR) 
FADU- UBA

Profesor/a Arq. DP María Beatriz RODULFO | JTP: Arq. Jorge Martín MOTTA
Se dicta desde año 1987(electiva), 1998 (obligatoria), 2005 (programa actual)
Tipo (electiva-obligatoria) Obligatoria
Se dicta en nivel Posgrado
Duración | Carga horaria  Carga horaria. 6 semanas (24 horas) 
Promedio de Estudiantes 
por año:

25

Año de ingreso a la Red 2005
PROPUESTA
Objetivo • Introducir a la problemática habitacional desde una mirada al campo de actuación ins-

titucional pública y sus incidencias en los sistemas de provisión concurrentes.
•  Analizar los modos de gestión y los actores involucrados en los sistemas de provisión 
habitacional y sus articulaciones.
• Abordar un panorama actualizado de las políticas habitacionales y su evolución tempo-
ral desde la segunda mitad del Siglo XX, y en particular las vinculadas a los sectores más 
desfavorecidos y las mejores prácticas identificadas en el abordaje de las respuestas en 
los países latinoamericanos.
•  La Cátedra se fundamenta en el análisis y desarrollo de las políticas de vivienda como 
responsabilidad pública, y su incidencia en los sistemas de provisión habitacional pú-
blicos, privados y comunitarios. Se enmarca en el análisis de los avances del derecho a 
la vivienda en el marco internacional, los consensos vigentes, las diversas respuestas y 
estrategias implementadas por los países, y las formas y modalidades institucionales 
concurrentes

Contenidos •  El dictado se desarrolla a través de presentaciones conceptuales y de experiencias 
concretas a cargo de la Cátedra (docentes y estudiantes) e invitados especiales en rela-
ción a problemáticas abordadas, quienes proporcionan una múltiple mirada de los dis-
tintos enfoques temáticos y conceptuales sobre las políticas habitacionales y su imple-
mentación. El análisis particular de las “mejores prácticas” del campo de la problemática, 
los actores involucrados y los modelos de gestión que los vinculan en las respuestas a 
la misma. 
•  El trabajo práctico incluye el desarrollo de:
•  Metodología de análisis comparativo de casos (características generales, objetivos, 
hipótesis, metodología de comparación y resultados esperados) 
•  Análisis de iniciativas particularizadas (tipo de política instrumentada, problemática a 
la que responde, objetivos del programa/plan, población-objetivo, actores involucrados, 
roles y relaciones, características de la intervención, instrumentación y financiamiento, 
resultados y aportes, debilidades, etc.)
•  Análisis comparativo y presentación de conclusiones

Evaluaciones Trabajo grupal de análisis comparativo de políticas marco generales por país, innovacio-
nes que incluyen la organización social y estrategias de mejoramiento del hábitat. Tra-
bajo monográfico individual (parejas) de análisis del caso comparado. Otras considera-
ciones: Investigación, Trabajos de investigación grupal e individual que forman parte del 
ciclo de formación en planificación urbana y regional. Problematización de las políticas 
de hábitat y vivienda como temas a abordar en tesis de maestrías del PROPUR.
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“Não acredito em desenvolvimento que não seja conduzido pelo povo” (Dom Helder Camara).

CÁTEDRA/GRUPO Comunidade Interdisciplinar De Ação, Pesquisa E 
Aprendizado–Ciapa

 • Tópicos Avançados em Planejamento e Gestão Urbana VI: Arranjos Institucionais e Projetos Urbanos;
 • instrumentais os para o Planejamento e Gestão III: Instrumentos para o planejamento e ordenamento territorial;
 • Tópicos Avançados em Planejamento e Gestão Urbana VII: Governança;
 • Tópicos Avançados - Dinâmica e Gestão da Cidade: Produção Social do Habitat.

Universidad –Facultad Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU) da Universidade 
Federal de Pernambuco – UFPE.

Profesor/a Prof. Dr. Luis de la Mora (fundador) / Prof. Dr. Ronald Vasconcelos / Profa. Dra. Danie-
lle Rocha / Prof. Dr. Fabiano Diniz / Prof. Dr. Pieter de Vries / Prof. Msc. Bruno Lima

Se dicta desde año 2007

Tipo (electiva-obligatoria) Eletiva

Se dicta en nivel Graduação, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado

Duración | Carga horaria  Carga horaria: 30h / 03 créditos 

Promedio de Estudiantes 
por año:

40

Año de ingreso a la Red 2007

PROPUESTA
Objetivo A  Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizado – CIAPA funciona 

como um laboratório de práticas sociais, aberto e atuante na produção e troca de con-
hecimentos associados ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano 
(MDU) e à Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco 
– UFPE. Com o objetivo de promover a soma de saberes e estimular a troca de con-
hecimentos, a CIAPA acolhe em suas atividades pesquisadores, professores e estu-
dantes de graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado de vários 
cursos e diferentes áreas do conhecimento. Agrega um ambiente debate multi-in-
ter-trans-disciplinar para refletir o espaço urbano praticando a tríade das atividades 
acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CIAPA desenvolve atividades em par-
ceria com Movimentos Sociais, Organizações da Sociedade Civil e diferentes escalas 
governamentais visando à promoção e defesa do direito à moradia digna e à cidade 
inclusiva e sustentável para todos

Contenidos •  Discussão dos fundamentos teóricos e formas de efetivação real da remoção, erra-
dicação de favelas; urbanização, requalificação e renovação urbana;
•  Produção Social do Habitat, participação protagonista dos moradores - sujeitos do 
direito à cidade e à moradia;
•  Evolução da política urbana e habitacional do Brasil; entre outros temas.

Metodologia A metodologia de trabalho da CIAPA consiste na distribuição dos estudantes em Gru-
pos de Estudos e Extensão que, segundo seus interesses, se encontram quinzenal-
mente pautados pela analogia próxima aos seus objetos de estudo empiricamente 
situados construir uma reflexão teórica da prática para ampliar e inserir estes conhe-
cimentos epistemológicos, teóricos, metodológicos e às vezes empíricos, quando o 
objeto de estudo das teses é precisamente o objeto de extensão

Evaluaciones A avaliação do desempenho dos participantes em termos de assiduidade e dedicação 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão, materializada na qualidade do trabalho 
individual onde fiquem registrados os elementos teóricos e metodológicos a serem 
incorporados nas respectivas pesquisas produzidas pelos participantes.

Otras consideraciones Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU) UFPE. 
Site: https://www.ufpe.br/mdu                E-mail: mduufpe@gmail.com
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CÁTEDRA/GRUPO Producción de la vivienda con participación de 
los habitantes

Universidad –Facultad Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño. Centro de Estudios de Hábitat y Vivienda (CEHAVI)

Profesor/a Dr. Arq. Marcelo Salgado.
Se dicta desde año 2005 (en general se dicta cada 2 años)
Tipo (electiva-obligatoria) Electiva
Se dicta en nivel Posgrado - Carrera de Especialización en Gestión Local del Hábitat. FAPYD-

UNR
Duración | Carga horaria  5 clases (concentradas en 3 semanas no consecutivas), Carga horaria: 20 hs
Promedio de Estudiantes 
por año:

10

Año de ingreso a la Red 2008
PROPUESTA
Objetivo Analizar las ideas y experiencias sobre procesos participativos para la produc-

ción del hábitat: Articulación de actores sociales / Autogestión / Asesoramiento 
técnico.  2) Estudiar la organización y gestión de proyectos de vivienda partici-
pativa y su vinculación con el desarrollo de iniciativas productivas.  3) Contribuir 
a los estudios sobre el hábitat desde un enfoque integral e interdisciplinario, pro-
piciando la formación de equipos multidisciplinarios para el asesoramiento de 
proyectos de hábitat social.

Contenidos 1. Vivienda y Participación: A) Desarrollo progresivo del hábitat. Autoconstruc-
ción de la vivienda. 
B) Participación de los habitantes a nivel individual y colectivo.  C) Acciones con-
certadas para la producción del hábitat.  D) Asesoramiento multidisciplinario.
2. Hábitat y Desarrollo Comunitario: A) Proyectos de hábitat con participación de 
entidades intermedias y ONG’s.  B) Las cooperativas de viviendas.  C) Enfoque 
interdisciplinario para proyectos participativos de hábitat.
3. Hábitat e Iniciativas Productivas: A) Actividades productivas vinculadas a pro-
yectos de hábitat.  B) Gestión comunitaria y organismos locales. Programa “Ro-
sario Hábitat” / Programa “Agricultura Urbana”.

Metodologia La metodología comprende tres instancias generales: 1) Construcción de un 
marco teórico conceptual a partir de la problematización de los conceptos inclui-
dos en la materia.  2) Estudio de los procesos participativos para la producción y 
gestión del hábitat social. Análisis de diversas experiencias.  3) Participación de 
profesionales de organismos públicos y también referentes de organizaciones 
sociales (ONG’s, cooperativas, etc.).

Evaluaciones La evaluación se plantea según dos niveles: 1) Trabajo individual: síntesis bi-
bliográfica sobre el enfoque de un autor seleccionado.  2) Trabajo en equipo: 
presentación de una experiencia enfocada en procesos participativos y de auto-
gestión del hábitat para los sectores de bajos recursos.

Otras consideraciones El curso se dicta en el marco de las actividades de investigación, docencia y ex-
tensión desarrolladas por el Centro de Estudios de Hábitat y Vivienda (CEHAVI).
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“No hay nadie que sepa todo, no hay nada que no sepa nada, todos aprendemos de todos” Paulo Freire

CÁTEDRA/GRUPO Cuerpo Académico “Cultura del Hábitat” 
Universidad –Facultad Facultad de Arquitectura Xalapa, Universidad Veracruzana México

Profesor/a Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato, Dra. Bertha Lilia Salazar Martínez, Dr. Daniel 
Rolando Martí Capitanachí, Mtro. Arq. Enrique Ascención Salazar Martínez.

Se dicta desde año 2005
Tipo (electiva-obligatoria) Obligatorias
Se dicta en nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado
Duración | Carga horaria  10 hs/semana (licenciatura) - 45 hs/semestre (Maestría) - 30 hs/semestre 

(Doctorado)
Promedio de Estudiantes 
por año:

40 (Licenciatura) / 12 (Maestría) / 12 (Doctorado)

Año de ingreso a la Red 2009
PROPUESTA
Estrategia docente y/o 
modalidad didáctica

La estrategia se basa en desarrollar habilidades y capacidades de los estudiantes 
que los lleven a reconocer la realidad, dando respuesta a las necesidades de la so-
ciedad, visualizando a la arquitectura a su entorno social y físico, que involucra tres 
escalas de análisis: vivienda-barrio-ciudad.
Fomentar en los jóvenes la participación grupal, además de reconocer la necesidad 
de trabajar multidisciplinariamente en la búsqueda de propuestas integrales, perti-
nentes, apropiadas y apropiables.

Objetivo El estudiante desarrolla de manera crítica reflexiva e integral proyectos urbano-ar-
quitectónicos apropiados y apropiables, a partir de referencias epistemológicas, 
metodológicas y teóricas, desde nuevas vías de acercamiento y profundización al 
tema a desarrollar, que dote de fundamentos expositivos y gráficos a una propuesta 
vinculada a la investigación directa con el habitante, su contexto, el sitio y su em-
plazamiento, determinando la viabilidad físico espacial, constructiva, urbana, nor-
mativa, social-cultural en el que demuestre su capacidad para la obtención de los 
satisfactores espaciales a necesidades reales, con una respuesta con los menores 
impactos al contexto social, cultural, urbano o rural, económico y ambiental en el 
que se encuentre, del cual resulta imposible fragmentar

Contenidos Introducción y diagnostico / Etapa 1. Proceso de Investigación /Etapa 2. Determina-
ción de Criterios preliminares que definen al proyecto    / Etapa 3. Conceptualización 
proyectual / Etapa 4. Criterios integrales de proyecto o idea rectora / Etapa 5. Ante-
proyecto Arquitectónico   / Etapa 6. Definición de propuesta Arquitectónica

Metodologia Su fundamento tiene como principio la pedagogía de Paulo Freire y el dialogo de 
saberes, bajo consideraciones de aproximación a la realidad, sobre La Complejidad 
y la Integralidad, desde la Teoría de Soportes de Habraken, Open Building, La Teoría 
de Sistemas y los principios metodológicos de Christopher Alexander.

Evaluaciones Consideraciones de evaluación determinadas por el reconocimiento al Proceso del 
Proyecto Arquitectónico, establecidas desde evaluaciones parciales que permiten 
definir una estrategia de abordaje holística, que se detalla en las etapas del proyecto. 

Otras Consideraciones La exigencia de soluciones integrales a problemáticas reales en la enseñanza de 
la disciplina de la Arquitectura, que lleve a transformar las condiciones actuales del 
hábitat humano en beneficio de su bienestar, debiera ser menester de todo Pro-
grama Educativo de nuestra disciplina. Los graves problemas actuales, urbanos y 
rurales, que vinculan completamente a la labor realizada por Arquitectos nos lleva a 
replantear la visión de todos aquellos que nos hemos comprometido con la Ense-
ñanza-aprendizaje en nuestra disciplina.
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“No hay nadie que sepa todo, no hay nada que no sepa nada, todos aprendemos de todos” Paulo Freire

CÁTEDRA/GRUPO El hábitat social como un sentido del saber habitar 
Universidad –Facultad Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencia Política y RRII. Escuela 

de Trabajo Social
Profesor/a Lic. Nora Gancedo y Lic. Marta Basuino. Docentes invitados: Dr. Arq. Marcelo 

Salgado / Mgs. Arq. Sabrina Cáceres / Mgs. Arq. Laura Gurría
Se dicta desde año 2010 / Período en el que se dictó: 2010 – 2017
Tipo (electiva-obligatoria) Electiva
Se dicta en nivel Ciclo superior de la Carrera de Trabajo Social.
Duración | Carga horaria  Cuatrimestral  |  Carga horaria: 45 hs
Promedio de Estudiantes 
por año:

12

Año de ingreso a la Red 2013
PROPUESTA

Objetivo 1) Propiciar la aproximación de los estudiantes a la problemática del Hábitat 
Social y del Habitar, desde una perspectiva integral, compleja e interdisciplinaria.  
2) Comprender la complejidad de variables que intervienen en la problemática 
del hábitat, y sus interrelaciones. 
3) Contribuir al análisis de las repercusiones socio-urbanas de los proyectos de 
hábitat según diversas formas de gestión, en el contexto de las ciudades lati-
noamericanas, en particular en Rosario. 
4) Favorecer una actitud y abordaje crítico de los alumnos de Trabajo Social 
comprometida con la problemática del hábitat, enriqueciendo su análisis desde 
un aporte disciplinario e interdisciplinario.

Contenidos A) Conceptualización de hábitat.  B) Teorías en hábitat y vivienda.  C) Tierra, 
suelo, territorio.  D) Políticas de vivienda a nivel nacional, provincial, municipal, y 
organizaciones populares.  E) Ocupación del espacio público- privado.  F) Enfo-
que para una intervención integral, interdisciplinaria y compleja.
Los contenidos se estructuran según tres ejes: 
1) Hábitat y vivienda: del objeto al proceso.  
2) Gestión del hábitat: de la centralización al protagonismo de los ámbitos lo-
cales.  
3) Procesos urbanos y hábitat.

Metodologia 1) Construcción de un marco teórico conceptual a partir de la problematización 
de los conceptos centrales que estructuran la Unidad Electiva. 
2) Acercamiento a situaciones de hábitat asumiendo un carácter exploratorio, 
en lo territorial y en la indagación bibliográfica.
3) Participación de docentes invitados y referentes de ONG’s para generar un 
espacio abierto que facilite el conocimiento e interpretación de experiencias 
concretas de intervención en ámbitos específicos.

Evaluaciones Evaluación grupal, planteando el estudio y análisis de experiencias sobre proce-
sos participativos y de autogestión del hábitat social.

Otras Consideraciones Todos los docentes son miembros del Centro de Estudios de Hábitat y Vivienda 
(CEHAVI), de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño UNR.
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CÁTEDRA/GRUPO La Arquitectura en la Producción Urbana 
Latinoamericana

Universidad –Facultad Universidad de Buenos aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Profesor/a Equipo docente: Investigadores y docentes del colectivo PROYECTO HABITAR. 
Titular: Arq. Eugenia Jaime. Adjunto: Arq. Julián Salvarredy.

Se dicta desde año 2008
Tipo (electiva-obligatoria) Optativa. Lxs estudiantes de FADU interesadxs en vincular la producción 

arquitectónica con la problemática del hábitat popular lo hacen acreditando su 
cursada mediante pasantías de extensión o investigación ya que, las cátedras 
que trabajan estas problemáticas en su mayoría lo hacen por fuera de la currí-
cula académica.

Se dicta en nivel Abierta a estudiantes de todos los años de la carrera (desde 1ro a 5to)
Duración | Carga horaria  Anual, 120 horas
Promedio de Estudiantes 
por año:

50

Año de ingreso a la Red 2015 - Contacto: pasantiasph@gmail.com
PROPUESTA
Objetivo Se pretende que el arquitectx pueda entender su obra en el proceso de producción urbana en 

el que se inserta. Esta comprensión le permite intervenir, de manera consiente, en los procesos 
de transformación urbana, tanto formal como informal. Se pretende que el estudiante logre: 
Comprender el proceso de territorialización de la desigualdad. Estudiar el origen y desarrollo 
histórico de la producción social del hábitat en América Latina. 
Comprender y problematizar la complejidad de la cuestión de la vivienda en los procesos de 
producción social del hábitat, las características de la organización y distribución de los recur-
sos físicos y sociales y el sentido político que de ello se desprende.
Interpretar la complejidad funcional del proceso de producción social del hábitat en el proceso 
urbano y las herramientas que desarrolla.
Contar con instrumentos de identificación, análisis de las transformaciones territoriales y de los 
actores emergentes del estudio del proceso de producción social del hábitat y también manejar 
sus elementos conceptuales.
Desarrollar la comprensión y manejo de las herramientas principales y metodologías de desa-
rrollo habitacional desde los procesos de participación social sobre los procesos de producción 
social del hábitat en villas y asentamientos informales y vivienda social producida por el estado.

Contenidos La asignatura se organiza en tres partes. La primera aborda la cuestión con énfasis en los 
conceptos y debates del problema del proceso de urbanización de los barrios populares en la 
región. En la segunda parte la asignatura, otorga elementos técnicos y capacidades para ela-
borar estrategias que nos permitan la construcción de programas arquitectónicos y urbanos 
que posibiliten en cada momento ser ajustados a las posibilidades físicas y sociales de quienes 
accionan en la producción social del hábitat. En la parte final se abordan algunos aspectos de 
tipo instrumental. Analizando las aproximaciones metodológicas para el mejoramiento y la ur-
banización de los barrios informales.

Metodologia La asignatura plantea una base formativa analítica, programática y proyectual. Mediante clases 
teóricas, acompañadas por conjunto de lecturas guiadas (de las transformaciones territoriales, 
los actores sociales intervinientes en el proceso de PSH en un área urbana).
Evaluaciones. Se evalúan en los tres tipos de actividades del alumno: el nivel y pertinencia en 
las discusiones o preguntas en clases teóricas; en los trabajos de revisión de las lecturas la ela-
boración y grado de respuesta a las consignas; y un trabajo final de intervención en un territorio 
metropolitano específico.
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“formamos arquitectos con conciencia y práctica real del hábitat, pensamos global, actuamos local”

CÁTEDRA/GRUPO Hábitat Digno
Universidad –Facultad Facultad Ambiente, Arquitectura, Urbanismo, Universidad de Congreso

Profesor/a Arq. Martin ZALAZAR. Ayudantes, Marcos Jaliff, Vanesa Vila.
Se dicta desde año 2016
Tipo (electiva-obligatoria) Electiva
Se dicta en nivel Profesional de Grado, 4to año.
Duración | Carga horaria  Carga horaria  Semestral 
Promedio de Estudiantes 
por año:

21

Año de ingreso a la Red 2015                                                                 Facebook: Hábitat Congreso
PROPUESTA
Objetivo Formar profesionales de la arquitectura para enfrentar la realidad.

Concebir el conjunto de factores inherentes al problema de la vivienda, y de las 
estrategias y herramientas más adecuadas al planteo del hábitat digno

Contenidos Enfoque, PARADIGMA SOCIO CRITICO + SUSTENTABILIDAD. 
Defendemos valores y fines sociales, ambientales, económicos. Nos ocupamos 
de la realidad y desigualdades
TEORÍA Y REALIDAD EN CONSTANTE TENSIÓN EN MENDOZA

MÓD I Teórico conceptual del Hábitat digno y sustentable: 
Marco Teórico y referencial de la Vivienda Social y Hábitat 
Marco Metodológico, Herramientas y abordajes
MÓD II Análisis y evaluación del hábitat construido: 
Lógica de la necesidad, producción social del hábitat
Lógica de producción y gestión del Estado
Lógica producción y reproducción del mercado
MÓD III Planificación sustentable del Hábitat digno: 
(IN) SUSTENTABILIDAD teórica y práctica “atadas con alambre”
Mirada prospectiva a la construcción sustentable del hábitat social

Metodologia Mediación pedagógica: acompañamiento y promoción de aprendizaje.
Actitud de GUIA con enfoque de enseñanza para la comprensión
Profesores invitados Arq., Lic., Soc., etc. “IN SITU” | Material búsqueda | Resolu-
ción de los casos reales | Individual y/o grupal | Devolución | Interdisciplinar

Evaluaciones Combinar proceso con productos obtenidos (esfuerzos dedicados y resultados 
obtenidos)

Otras consideraciones Somos una catedra “hija de la Red Ulacav”, dado que el cuerpo docente viene 
formándose en la Red desde el año 2005 participando como docente al interior 
de catedra vivienda social –FAUD-UM fundadora de la Red. 
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CÁTEDRA/GRUPO Procesos Sociales y Urbanos. La Ciudad en la 
Teoría

Universidad –Facultad Ciencias Sociales. Carrera de Sociología

Profesor/a María Carla Rodríguez
Se dicta desde año 2000
Tipo (electiva-obligatoria) Optativa
Se dicta en nivel Ciclo Avanzado
Duración | Carga horaria  2 veces al año. 56 horas.
Promedio de Estudiantes 
por año:

50 y 100

Año de ingreso a la Red 2017                                                              
PROPUESTA
Objetivo La materia propone un recorrido que articula el modo en que la ciudad y la urbanización han 

sido abordados por el pensamiento social clásico, junto con debates conceptuales contem-
poráneos que toman como referentes empíricos las transformaciones sociales y urbanas de 
las ciudades actuales.
Los objetivos específicos que articulan el programa son: i) Conocer los marcos teóricos –clá-
sicos y actuales - que contextualizan la ciudad y los fenómenos urbanos desde la perspectiva 
de las ciencias sociales ii) Relacionar esos marcos y debates con problemáticas actuales, 
investigaciones e investigadores y sus condiciones de producción

Contenidos 1. Enfoques sociológicos para la comprensión de la ciudad desde fines del siglo XIX, a nues-
tros días.
a. La ciudad, su observación y su historia.
b. La escuela alemana. Perspectiva culturalista de la ciudad moderna.
c. La escuela de ecología humana de Chicago. Construcción de un campo disciplinar y una 
agenda de investigación.  
d. El estructural funcionalismo latinoamericano. Desarrollo, integración y marginalidad.
e. Procesos de urbanización en América Latina: sus características distintivas. Informalida-
d(es) urbana(s)
f. La nueva sociología urbana, enfoque estructural marxista. La geografía crítica. Medios de 
consumo colectivo. Valor de uso complejo.  Desarrollo geográfico desigual. Derecho a la ciu-
dad.
2. Procesos sociales y urbanos actuales. Principales tendencias.
a. Actores y movimientos sociales, su aplicación al estudio de la ciudad.
b. Globalización y ciudad. Nuevas geografías de la teoría. Ciudades neoliberales. La hipóte-
sis de la “urbanización total”. El territorio como analizador. Entramado público-privado en la 
construcción de la ciudad.
c. Tendencias de reestructuración metropolitana. Segregación, dualización, fragmentación. 
Reconfiguración de la(s) centralidad(es) y periferia(s). Renovación urbana y gentrificación.
d. Tipologías históricas y transformaciones recientes del hábitat popular urbano (verticali-
zación de villas, inquilinización formal e informal, asentamientos de distintas generaciones).
e.  Las políticas públicas de hábitat. Distintas concepciones y formatos, su relación con la 
reestructuración urbana metropolitana.  Un ejemplo de disputa por el acceso a la centralidad 
urbana: el caso de la Ley 341 de CABA y la producción autogestionaria del hábitat.

Metodologia y Evalua-
ciones

Se trata de una materia de carácter presencial, con frecuencia semanal, articulada a través 
de cuatro instancias pedagógicas: i) teóricos, 2) prácticos, 3) talleres teórico-prácticos de 
integración y 4) clases especiales con investigadores.  
Como apoyatura se ha incorporado la plataforma aula virtual y un sistema de tutorías para 
estudiantes extranjeros en el marco de convenios existentes.
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MIEMBROS ASPIRANTES
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“…un mundo con enormes contrastes exige al arquitecto asumir una postura comprometida 
con la ciudad y los ciudadanos”

CÁTEDRA/GRUPO Hábitat Popular, Problemas, Políticas y Gestión
Universidad –Facultad Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Profesor/a Arqs. Guillermo Curtit, Alejandra Sgroi. Equipo: Olaf Jovanovich, Soledad Del 
Cueto, Irene Bilmes, Andrea Di Croce Garay, María Eugenia Durante.

Se dicta desde año 2016
Tipo (electiva-obligatoria) Electiva (área Planeamiento)
Se dicta en nivel Ciclo Superior (5° y 6° año).
Duración | Carga horaria  Carga horaria: 48 hs. (12 encuentros de 4 hs. c/u).
Promedio de Estudiantes 
por año:

80

Año de ingreso a la Red 2018                                                             
PROPUESTA
Objetivo Acercamiento a las problemáticas del hábitat y sus posibilidades de intervención, 

considerando el rol del Estado, el protagonismo de la sociedad y el compromiso del 
arquitecto frente a los problemas del hábitat popular. 

Contenidos Se organizan en torno a tres ejes interrelacionados: problemas del hábitat popular, 
políticas públicas y gestión.
Se abordan problemáticas vinculadas con las dificultades de acceso al suelo urbani-
zado, segregación espacial, informalidad, función social de la propiedad, conflictos y 
competencias por el uso del suelo, tomas de tierras, criminalización de la protesta so-
cial. En cuanto a políticas públicas se consideran teorías y concepciones ideológicas 
del Estado, modelos de desarrollo y competencias jurisdiccionales en un país federal.
Sobre esta base se analizan los marcos normativos de actuación y los instrumentos 
de planificación y gestión, en relación a las posibilidades de financiación, fondos de 
desarrollo urbano, bancos de tierras y materiales, etc. Se exploran herramientas de 
redistribución de cargas y beneficios, captación de plusvalías urbanas, movilización 
de suelo y/o edificaciones vacantes, etc. así como procesos participativos y de arti-
culación público-privada.

Metodología El trayecto de enseñanza-aprendizaje se estructura sobre procesos urbanos reales, 
articulando con vecinos, referentes barriales, profesionales, funcionarios públicos, va-
lorando la multiplicidad de perspectivas e intereses.
Los estudiantes integran y sintetizan los conocimientos construidos, analizan los es-
cenarios y problemáticas del hábitat popular, formulan estrategias, y proponen linea-
mientos públicos e instrumentos de actuación. De esta manera, la asignatura se apo-
ya en una doble articulación: con los contenidos propios de las materias obligatorias 
del plan de estudios, y con la realidad de nuestras ciudades y las políticas públicas de 
hábitat, posibles de aplicar.
Complementariamente, se utiliza un espacio virtual como canal de comunicación 
permanente, desde el inicio hasta la finalización del curso (página de Facebook: HÁBI-
TAT POPULAR: problemas, políticas y gestión). 

Evaluaciones Las asignaturas electivas se aprueban por Promoción, sin Examen Final, con un mí-
nimo de 75% de asistencias.
La evaluación incluye la investigación, la utilización de la bibliografía y el uso de los 
conceptos trabajados en el taller, puestos en juego en la profundidad de las construc-
ciones problemáticas y las propuestas desarrolladas.
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“…un mundo con enormes contrastes exige al arquitecto asumir una postura comprometida 
con la ciudad y los ciudadanos”

CÁTEDRA/GRUPO Vivienda de Interés Social
Universidad –Facultad Universidad Nacional de Cuyo-Facultad de Ingeniería-Carrera Arquitectura

Profesor/a Jorge Mitchell- Virginia Miranda Gassull
Se dicta desde año 2014
Tipo (electiva-obligatoria) Obligatoria
Se dicta en nivel 4° año
Duración | Carga horaria  45 horas semestrales
Promedio de Estudiantes 
por año:

40-50

Año de ingreso a la Red 2018                                                             
PROPUESTA
Objetivo La asignatura propone Implementar una metodología para el diseño del hábitat 

social que incluya las diferentes escalas (sujeto, objeto y contexto) aplicables a 
casos reales, con un enfoque conceptual teórico, práctico, investigativo, susten-
tado en la creatividad, la sustentabilidad y la innovación.

Contenidos La propuesta pedagógica está formulada en tres unidades en la que se abordan:
Unidad 1. El hábitat social, percepción y conocimiento de la realidad.
Unidad 2. El hábitat social, comprender la realidad: factores, herramientas y es-
trategias.
Unidad 3. El hábitat social, proponer y consentir: formación para la formulación 
de soluciones.
Estas tres unidades pedagógicas enunciadas son interpeladas por las siguien-
tes categorías de análisis:
a. Sujetos (familias/comunidades).
b. Objetos (materialización arquitectónica del hábitat).
c. Contexto (ambiental, social, económico)

Metodología Trabajo Práctico Integral a través del trabajo en taller de proyecto mediante di-
ferentes métodos de producción y su crítica personalizada, grupal y colectiva. 
Trabajo de campo con comunidades localizadas en Mendoza, afín de analizar 
situaciones reales de asentamientos humanos informales, reconocer en ella el 
comportamiento de los distintos elementos, sociales, culturales y ambientales. 
Vincular los elementos tangibles e intangibles. Propuesta de idea de anteproyec-
to habitacional elaborado de forma participativa entre estudiantes y comunidad.

Evaluaciones Se evalúa el Trabajo Practico integral con nota final y se realiza un examen par-
cial teórico.
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“…un mundo con enormes contrastes exige al arquitecto asumir una postura comprometida 
con la ciudad y los ciudadanos”

CÁTEDRA/GRUPO Gestión Urbana Contemporánea 
(Cátedra Szajnberg) + Gestión Urbana, Innovación y 
Justicia Socio-Espacial (Equipo Investigación)

Universidad –Facultad Universidad de Buenos aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Profesor/a ) Titular: Daniela Szajnberg 2) Directora: Daniela Szajnberg. / Otros integrantes 
2018: Noel Luna, Rosario Fernández Cittadini, Jimena Gil Palacios, Ximena 
Rossenwasser, Anabella Roitman, Gabriela González, Luciano Mengibar, Emilio 
Coletti, Bárbara Guerrero, Verónica Rodríguez, Teresita Sacón, Florencia Ghio.

Se dicta desde año 1) 2016 / 2) Equipo de investigación constituido desde 2004.
Tipo (electiva-obligatoria) Electiva
Se dicta en nivel 4° a 5ºaño
Duración | Carga horaria  cuatrimestral / 52hs
Promedio de Estudiantes 
por año:

25

Año de ingreso a la Red 2018                                                             
PROPUESTA
Objetivo Complementar y diversificar las aptitudes proyectuales espaciales de los estu-

diantes, mediante   un   proceso   de   enseñanza-aprendizaje    de   aspectos   
conceptuales,    metodológicos    e instrumentales de la Gestión Urbana como: 
relevante  parte del marco  de la praxis arquitectónica  y urbanística  en relación  
con las políticas urbanas y   como  dispositivo   de  operaciones   urbanas  que  
involucran   la  formulación, planificación, programación, evaluación, implemen-
tación, control y seguimiento de planes y proyectos urbanos de diversas esca-
las, complejidades y grados de innovación y aproximación a la justicia socio-es-
pacial, escenarios de actuación multi-actorales y multi-referenciales.

Contenidos U1: Papel de la gestión urbana en los procesos de producción, uso y apropiación 
del espacio urbano / U2: Gestión Urbana y Política Urbana / U3: Gestión Urba-
na y Políticas Territoriales y Urbanísticas / U4: De los métodos de Intervención 
y Gestión Urbana instituidos/tradicionales a los alternativos/innovadores / U5: 
Nuevos escenarios actorales, institucionales, normativos de la Gestión Urbana 
/ U6: Los instrumentos de la Gestión Urbana Contemporánea / U7: La Gestión 
Urbana desde las agendas urbanas del siglo XXI y el enfoque del Derecho a la 
Ciudad.

Metodología Articulación de actividades de enseñanza-aprendizaje con actividades de inves-
tigación, pasantías y de extensión, en articulación con docentes-investigadores 
con estudios de posgrado, y tesistas maestrandos y doctorandos articulando 
en transferencia con los estudiantes. Clases teóricas acompañadas de apoyo 
de TICs, talleres de lectura guiada, actividades lúdicas, mesas de invitados ex-
ternos y videos. Trabajos prácticos que articulan la realización de inventarios de 
casos nacionales e internacionales de instrumentos paradigmáticos, y simu-
laciones de replicabilidad a recortes territoriales con diagnósticos territoriales 
estratégicos. 

Evaluaciones Por productos y procesos de enseñanza-aprendizaje, y participación activa en 
clases y workshops.
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CAPÍTULO III:      DR. LUIS DE LA MORA     

Fuente: Ivan Moraes
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“Sigamos unidos, los tiempos tenebrosos del neo libera-
lismo, que destruye las políticas habitacionales y urbanas 
inclusivas, y fragiliza nuestras universidades, exige que nos 
mantengamos unidos”

      De acuerdo a lo indicado en los Estatutos que se han definido en 
la Red ULACAV, existen diversas formas de membresía, siendo la no-
minación de miembro emérito aquella otorgada a los académicos que 
han pertenecido a la Red en carácter de representantes de una Cáte-
dra-Miembro Titular que hayan tenido una trayectoria relevante y muy 
comprometida con los objetivos de ella.

      En esta XXIV Asamblea de la Red ULACAV, el Consejo Directivo 
por la unanimidad de sus integrantes, otorgó al Doctor Luis De la Mora 
representante del “Programa de Postgrado en Desarrollo Urbano, Pro-
ducción Social del Hábitat” de la Universidad Federal de Pernambuco, 
Brasil, tal condición de miembro emérito. 

      Al revisar los extensos antecedentes curriculares y académicos del 
profesor De la Mora, se observa que cuenta con varias Maestrías, tales 
como: “Maestría en Filosofía” de la Pontificia Universitá Gregoriana-Ro-
ma (1969 e 1970), Maestría en “Promoção do Desenvolvimento” de la 
Rijksuniversiteit Te Antuerpen, Bélgica (1973), “Maestría en Sociología” 
de la Universite Catholique de Louvain, Bélgica (1974) y un “Doctorado 
en Sociología” de la Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne, 1992). 

      Desde 1976 es Profesor del “Programa de Postgrado en Desarrollo 
Urbano de la UFPE” y ha participado en numerosas instancias entre las 

NUEVO EMÉRITO
DR. LUIS DE LA MORA, LUCHA Y SABIDURÍA AL 
SERVICIO DEL HÁBITAT
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cuales se pueden mencionar las siguientes: Miembro de la Comissão 
Arquidiocesana de Justiça e Paz (1983-1986), Presidente de Comissão 
Municipal de Educação de Jovens e Adultos do Recife (1986-1987), Di-
rector General de Coordinación de la Secretaria de Habitação de Per-
nambuco (1987-1988), Presidente de FEBEM-PE (1988-1991), Miem-
bro del Conselho de Desenvolvimento Urbano do Recife (1983-1985, 
1995- 1998, 2003-2005, 2010) y Conselheiro Estadual das Cidades 
(2008), Presidente de la Comissão de Direitos Humanos “Dom Helder 
Câmara” da UFPE, Coordinador de Formación de educadores del Proje-
to “Pro Jovem Urbano” de la Prefeitura do Recife. Actualmente continúa 
colaborando en dos programas de post grado en “Desenvolvimento Ur-
bano e de Direitos Humanos”.

      En su trayectoria se observa un fuerte compromiso con los habi-
tantes que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad, con-
tribuyendo con el desarrollo de propuestas desde la academia, para la 
defensa de sus derechos ciudadanos a una vivienda digna, una ciudad 
integrada y principalmente, a que sean tratados como sujetos protago-
nistas de su historia con plena dignidad.

      Su trabajo desde la academia y también del ejercicio profesional, 
se ha centrado principalmente en temáticas relativas a la producción 
social del hábitat, con énfasis en las estrategias de participación social, 
gestión democrática de las políticas públicas en sus diversas escalas 
y la necesaria articulación de los actores involucrados, incorporando la 
dimensión política y ética con las cuales se debe abordar los procesos 
socio territoriales.

      El profesor de la Mora ha demostrado en su trayectoria en Reci-
fe, que aquellos que integramos las universidades publicas tenemos 
el deber ético de contribuir con propuestas que construyan ciudades 
para todas y todos, que atenúen las formas de producción de ciudades 
injustas, que acrecientan la segregación residencial, los procesos de 
exclusión y desigualdad para acceder a los bienes y servicios urbanos.
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      Finalmente, en su desempeño como docente, ha sido un ferviente 
impulsor del trabajo interdisciplinario para el abordaje de los procesos 
socio territoriales, en que las intervenciones en la dimensión físico es-
pacial, debe ir incorporada con acciones en las dimensiones sociocul-
tural y político económico, que obliga a profundizar el trabajo discipli-
nar, pero fundamentalmente, el trabajo de frontera entre las disciplinas 
involucradas.

Palabras del profesor Doctor Luis de La Mora

      “Estimadas y estimados amigos y colegas de la Red Universitaria Lati-
noamericana de Cátedras de Vivienda (ULACAV), es con mucha emoción 
que recibo la noticia que, en esta XXIV Asamblea realizada en La Plata, 
Argentina, habían decidido otorgarme el título de miembro emérito de la 
Red.

      Red con la que me identifiqué desde el XIII ENCUENTRO DE LA 
RED UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA DE CÁTEDRAS DE VIVIEN-
DA (2007) realizado en la ciudad de Valparaíso, Chile, por la actitud de 
sus miembros, formadores de arquitectos, urbanistas y trabajadores 

Fuente: Ivan Moraes



89

sociales de los más diversos países de nuestra América Latina. Yo ya 
venía, inspirado en las directivas del gobierno brasileño, desde finales de 
los años 90,  en claro proceso de democratización, que se consolidó en 
el gobierno del presidente Lula, introduciendo en mis clases, en el Curso 
de Arquitectura y Urbanismo y en la Maestría y el Doctorado: interdisci-
plinariedad, asociación del aprendizaje con proyectos de Extensión en la 
línea de la democratización del espacio urbano, desarrollando proyectos 
de Producción Social del Hábitat: tema central del encuentro realizado en 
Valparaíso.

      En ese encuentro, y en todos los que se sucedieron, encontré co-
legas preocupados con los mismos temas que me preocupaban a mí. 
Como formar nuevas generaciones de arquitectos, urbanistas, trabaja-
dores sociales y demás profesiones involucradas en los procesos socio 
territoriales, con una postura democrática y participativa, abiertos a las 
solicitaciones de los excluidos de las políticas urbanas y de vivienda neo 
liberales.

      Recibo este título sintiéndome honrado, y cada vez más identificado 
con los fundamentos de la Red ULACAV y con las posturas de mis co-
legas. 

      Sigamos unidos, los tiempos tenebrosos del neo liberalismo, que des-
truye las políticas habitacionales y urbanas inclusivas, y fragiliza nuestras 
universidades, exige que nos mantengamos unidos”

      “Organizar la esperanza, Conducir la tormenta, romper los muros de 
la noche, crear sin pedir licencia un mundo de libertad” (Profeta Pedro 
Tierra).
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Testimonios de integrantes de la Red ULACAV:

Testimonio
Por, Rubén Sepúlveda Ocampo. 

Departamento de Arquitectura. Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Universidad de Chile.

      Desde la participación del profesor de la Mora como representante 
del “Programa de Postgrado en Desarrollo Urbano, Producción Social del 
Hábitat” de la Universidad Federal de Pernambuco en el XIII Encuentro de 
la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda y en la V 
Jornada Internacional de Vivienda Social realizado en Viña del Mar en oc-
tubre del 2007 en la ciudad de Valparaíso, organizado por el Instituto de 
la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Chile, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso y la 
Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (ULACAV), 
se estableció un fuerte lazo con dicha catedra por compartir una mirada 
de la vida y el rol que debemos cumplir como profesionales adscritos a 
universidades públicas, que debe estar orientado al respecto del ser hu-
mano y ejercer fuertemente con sentido ético la política que en nuestro 
ámbito del quehacer, requiere acciones fuertes para enfrentar las pro-
puestas individualistas que corrompen la estructura social en la mayoría 
de nuestros países.

      Ello nos permitió generar intercambios de estudiantes de postgrado 
y participar en el “Seminario Internacional Producción Social del Hábitat. 
Estrategias para su promoción en Pernambuco”, organizado por el Pro-
grama Conexiones de Saberes de la Universidad Federal de Pernambuco 
(UFPE) en conjunto con las organizaciones Hábitat para la Humanidad, 
América Latina y el Caribe, Hábitat para la Humanidad Brasil, el Foro 
de Reforma Urbana Pernambuco, Secretaria Das Cidades Governo de 
Pernambuco, CAIXA Federal, CEHAB y Programa de Pos-graduaçao em 
Desenvolvimento Urbano de UFPE que se realizó en Recife en noviembre 
del 2007 y que nos permitió conocer en terreno, el liderazgo del profesor 
De la Mora y su equipo, su gran capacidad de trabajo, su calidad huma-
na y compromiso social que compartimos como académico y también, 
como integrante de Hábitat para la Humanidad Chile.

      Hemos recorrido ya 11 años de dichas actividades y la temática del 
hábitat residencial se trata en diversos centros universitarios, pero igual 
por las complejidades contextuales de nuestros países, infectados por el 
virus del individualismo en el proceso de globalización neoliberal, la pri-
macía del libre mercado y el retiro del Estado de la acción regulatoria, nos 
obliga a redoblar nuestro compromiso militante en la construcción de 
una sociedad más justa y solidaria, en especial, con los más vulnerables 
como lo ha puesto en práctica de vida el profesor De la Mora.
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Fotos 1, 2, 3. Tres actividades reflexivas en el “Seminario Internacional Producción 
Social del Hábitat. Estrategias para su promoción en Pernambuco”, Recife. No-
viembre 2007. Fuente: Rubén Sepúlveda Ocampo
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Semblanza Luis de la Mora
Por, Dr. Arq. Luis Arturo Vázquez Honorato, 

Dra. Arq. Bertha Salazar, Mg Marta Giró 

      Nacido el 15 de junio de 1944 en Linares, Nuevo León México, su 
formación académica fue el cultivo de la búsqueda de interés por pro-
mover la defensa de los derechos humanos y el respeto a la mejora de 
las condiciones de la población en carencia de recursos, así de 1961 a 
1963 cursó cuatro semestres en el curso de Arquitectura y Urbanismo 
del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, en donde se da cuenta 
que no puede continuar con una enseñanza elitista y decide salir para 
continuar sus estudios en Europa; desde su juventud se da cuenta de 
las grandes diferencias sociales existentes en la época y se gradúa en 
Filosofía en 1970 en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia 
con la tesis: “La crisis de los adolescentes en los años 60’s”; la Maestría 
en Sociología en la Universidad Católica de Louvain, Bélgica, con la tesis 
“Teoría del origen de los conflictos de Maurice Duverger y Gino Germani 
de 1970-1973”; continua sus estudios en la Maestría en Promoción del 
Desarrollo en la Universidad de Antwerpwn, campus RUCA, Bélgica con 
la tesis: “Evaluación socioeconómica de la Reforma Agraria Mexicana 
entre 1972 y 1973”; realizó la especialización en Urbanismo y Organiza-
ción del Territorio, en la universidad Paris XII Val de Marne de 1979 a 1981 
y realiza el Doctorado en Sociología en la Universidad de la Sorbonne en 
París en 1973 con su tesis titulada: “La Participación y Conquista ciuda-
dana: Valuación de la calidad de la participación social en el Programa de 
Regularización de las Zonas Especiales de interés Social”.

      Articular respeta la identidad, no es lo mismo que integrar …
El tamaño de su talento poseía un ángel oculto, quien, con 
una frescura primitiva, nos contagió su concepción militante 
de la docencia, encaminada hacia un mundo mejor.
En medio de un ambiente tumultuoso decidió concentrar 
sus energías en la lucha. con la que resolvió convivir y que 
en él revistió casi el carácter de una verdadera obsesión.
La maraña que lo rodeaba era demasiado intrincada, recla-
maba de su instinto y fortaleza. 
A medida que el tumulto y la injusticia se enardecían, su es-
píritu se enaltecía, pero su enfermedad avanzaba.
El calendario un día le avisó y nos dijo que su tiempo había 
finalizado. Su enfermedad fue lo único que lo pudo acallar.
Lejos de exageraciones sentimos que nuestra querida Red 
quedaba huérfana, justo en el momento que más lo nece-
sitaba.
Tuve la suerte de conocer y compartir momentos imborra-
bles con él, un luchador. Incansable.
Gracias Luis querido, nos dejaste huellas indelebles.
Tu pueblo y nosotros te extrañaremos siempre.
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Testimonio
Por, Martin Zalazar. 
FRM-UTN – FAAU UC.
      Soy de una generación de docentes-investigadores que venimos de-
trás de grandes formadores como lo fue el Dr. Luis De la Mora, sin duda 
que nos ha dejado huella en la memoria individual y colectiva de quienes 
lo conocimos personalmente y lo leímos. Sus aportaciones no solo en la 
docencia, investigación y extensión, sino en el territorio, en lo humano, 
sirven hoy de guía y faro a quienes venimos luchando con los mismos 
propósitos que él. Su entusiasmo, humildad, lucha, generosidad y sa-
biduría trascendió barreras geográficas, idiomáticas y disciplinares. La 
importancia y vigencia de sus acciones día a día se verán acrecentadas. 
Gracias Luis por todas tus contribuciones a la sociedad y a nuestra Red.

Testimonio
Por, Ricardo De Sarraga
“enseñar a aprender y aprender enseñando” (*)
      Luis, heraldo caballero de brillante armadura.
      Desde tu voz ligeramente ronca, pausada y mansa, manaba un pen-
samiento claro y conciliador.
      Jugabas con las palabras, eligiéndolas cual eximio alquimista para 
que el efecto simbólico transcurriera simple, llano, accesible, enérgico y 
multiplicador.
      A partir de tu mirada clara, tus ojos pequeños, tu rostro calmo, se 
apoyaron tus expresiones suaves y tu paso lento y reflexivo; denotando 
muchas veces alegría, estupor y sorpresa. Y en otras tantas se enarbo-
laba la alegría de un adolescente recién ingresado a la biblioteca univer-
sitaria.
      Todavía sentimos la presencia de tu cabellera bordando tu melena 
gris, y tu sombra corpulenta trabando conversaciones cercanas con 
todos; compartiendo el pan y centuplicando enseñanzas y esperanzas 
Pero siempre desde convicciones firmes e inclaudicables.
      En su último aliento nos brindaste un maravilloso y afectuoso regalo:
-“Meus amigos Por escrito, ainda posso colaborar; Podem divulgar entre 
os amigos”-
Allí, ya en su prado, volvió a emerger su pensamiento sobre la defensa 
de la tierra:
- “Tendemos em cada ciudad la discusión entre la ciudad como nego-
cio, y la ciudad como derecho.  Aquí las discusiones son simultáneas a 
los desalojos”-
En su hora más difícil como bramó cual León herido mostrando su pro-
funda discordancia con las decisiones de los poderes más altos:
-Cadê a Polícia Federal, o ministério público, o Tribunal Federal Eleitoral 
é o Supremo tribunal Federal, para defender a constituição e a demo-
cracia, de este delincuente? - [12:04, 13/10/2018] [¿Dónde está la Policía 
Federal, la Fiscalía, el Tribunal Federal Electoral o el Tribunal Supremo 
Federal para defender la Constitución y la democracia, de este delin-
cuente? ]
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      Luis de la Mora, te deseo lo mejor, siempre nos motivaste a todos 
como el gran maestro que sos (…) Me cuesta mucho creerlo y sincera-
mente me duele. Te tomé gran afecto. Una gran persona y un profesor 
muy formado. Mando un abrazo en ronda a la Red para rendir home-
naje a Luis, el grande. Aún sigue emocionando. Una persona humilde y 
centrada. Gran compañero, se compartía muy bien con él (muchas de 
estas últimas expresiones, fueron compartidas con Luis antes de su 
despedida) 

      (*) Premisa de su asignatura “Estudios Sociales, Económicos y Am-
bientales” (ULACAV 2011, Córdoba)

Fuente: Red ULACAV
Rubén Sepúlveda Ocampo 

Fuente: Red ULACAV 
Ricardo De Sarraga
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“Cuando sueñas solo, sólo es un 
sueño; cuando sueñas con otros, es 
el comienzo de la realidad.” 

                          
                           Helder Cámera 

CAPÍTULO IV
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Profundizar y ampliar el esfuerzo para 
educarnos y aprender 

      El Encuentro XXIV de la Red ULACAV, realizado del 5 al 7 de septiembre 
de 2018 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Univer-
sidad de la Plata, representa un hito en la trayectoria de esta organización 
de cátedras, ya que se desarrolló en articulación con otro espacio herma-
no, el Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria (ELAC). 

      Desde ya aquel lejano Primer Encuentro fundante de la Red ULACAV 
realizado en Mendoza 1995, cuando en nuestros centros universitarios 
había un avance significativo de estudios relativos a la problemática ur-
bana y habitacional, ésta no se correlacionaba con la existencia de es-
pacios de reflexión, análisis y propuestas pedagógicas y metodológicas 
para abordar el tema de la producción social del hábitat. Especialmente, 
en el grado y fuertemente, en las facultades de Arquitectura y Urbanismo. 
Esto nos impulsó a crear este espacio colectivo para incidir en la inclusión 
de esta temática en las mallas curriculares de las diversas disciplinas 
que concurren al hábitat residencial y urbano. En el Encuentro se marcó 
un punto de inflexión en la consecución de los objetivos planteados en el 
inicio de esta Red, los cuales están orientados a incentivar las propues-
tas creativas para la resolución de los problemas urbanos habitacionales, 
con énfasis en el hábitat popular. En ese momento la Red se planteó el 
desafío de incidir en la generación de capacidades profesionales y aca-
démicas en docentes, estudiantes y profesionales universitarios para 
abordar problemas complejos desde una perspectiva interdisciplinaria, 
integral y multiescalar. El Encuentro XXIV demostró que esos objetivos 
siguen representado los intereses de la Red.

      La Red ULACAV aglutina la participación de un importante número de 
cátedras y espacios del ELAC, lo cual enriquece una sinergia de intere-
ses y esfuerzos en vistas a promover una formación y acción profesional 
alternativas que aborden las problemáticas actuales. En un contexto de 
avance de políticas de corte neoliberal la pobreza golpea fuerte a la región 
latinoamericana y nuestras ciudades siguen alojando población que no 
accede a los servicios de las “disciplinas urbanas”. Estos dos espacios 
de resistencia (Red ULACAV y ELAC), cada uno con sus particularida-
des e historias, pretenden continuar repensando la práctica profesional 
de las disciplinas que intervienen en el campo del hábitat y la vivienda.  
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En este sentido, la Red ULACAV ha acompañado el debate de las asam-
bleas del Encuentro y ha decidido continuar la reflexión con este trabajo 
colectivo. Así, el trabajo editado y compilado por un grupo de miembros 
de la Red pretende constituir un antecedente para profundizar y ampliar 
el esfuerzo de espacios de aprendizaje y acción en torno a los problemas 
de la ciudad, el hábitat  y la vivienda.

      En la actualidad en Latinoamérica existen variados espacios forma-
tivos como lo manifiesta la muestra representativa de cátedras que se 
expuso en este encuentro. Se ha avanzado especialmente en el postgra-
do (maestrías, cursos de especialización, diplomados, etc.), para abordar 
la temática desde una mirada construida con el aporte interdisciplinario, 
pero se requiere un gran esfuerzo para avanzar en el ámbito del pregrado, 
en especial, en las carreras de Arquitectura y Urbanismo.
La problemática abordada nos demanda nuevos desafíos que van más 
allá del mejoramiento de los asentamientos populares y su sostenibili-
dad, las localizaciones residenciales y las distancias a las oportunidades 
urbanas producto de la segregación social, el manejo del riesgo, la reha-
bilitación urbana en el contexto de la Planificación Urbana Estratégica, 
nuevos Modelos de Gestión y Gobernanza públicos y/o privados, entre 
otras, que contribuyen a incrementar los efectos del cambio climático. 
Además, los compromisos internacionales expresados en las agendas y 
objetivos en que se han comprometido nuestros países, nos demandan 
fortalecer los procesos formativos y la actuación profesional, desde una 
perspectiva pluridimensional, integradora y multiescalar que tenga al ha-
bitante en su eje central.

      Es por ello, que esta Red ULACAV requiere, por un lado, profundizar 
la discusión, reflexión e intercambio de experiencias relativos a cómo se 
deben sustentar los procesos formativos para abordar estos nuevos de-
safíos, considerando la rica experiencia que nos muestran las diversas 
cátedras integrantes y, por otro, motivar a aquellos espacios formativos 
que existen en la Región y que no se han incorporado dando cumplimien-
to al objetivo planteado “Promover articulación e intercambio de produc-
ción teórica, metodológica y técnica a través de académicos de diversas 
disciplinas, universidades y nacionalidades latinoamericanas”.

      En este sentido, son dos las acciones que resumen el aporte de este 
libro en vistas a continuar este objetivo. Por un lado, “profundizar” las ac-
ciones de articulación de perspectivas de abordaje (como por ejemplo las 
de realizadas con el ELAC y otros espacios de la región) y de poner a dis-
posición la experiencia de un importante número de cátedras miembros 
(como por ejemplo el catálogo de experiencias de los posters presenta-
dos). Por otro, “ampliar” la estrategia de generar sinergias de acción que 
permitan fortalecer y optimizar los esfuerzos individuales.

      Ambos objetivos resumen el accionar de nuestro nuevo miem-
bro emérito: el Prof. Dr. Luis de la Mora, quien ha sostenido el respeto, 
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el diálogo y la unión como instrumentos de lucha por el derecho a la ciu-
dad. Pocos meses después de finalizado el Encuentro Luis nos dejó para 
quedar en la historia de la Red como uno de nuestros “grandes maes-
tros”, al cual seguiremos re-descubriendo en cada acción que demos 
como colectivo de lucha. 

      Respecto al futuro del trabajo de la Red, se continuará en 2019 con 
el cumplimiento de otro hito de importancia: por primera vez en la his-
toria de la Red se realizará un Encuentro en la ciudad de Recife, cuna de 
la Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizado (CIAPA) 
de la Universidade Federal de Pernambuco, la cual será su anfitriona y 
organizadora. Este Encuentro intenta constituirse en una acción concreta 
con vistas a ampliar la participación de miembros aspirantes a la Red y a 
homenajear a dos miembros eméritos y maestros que nos dejaron este 
último año: el Prof. Luis de la Mora y el Prof. Jorge Di Paula.
Finalmente, nos gustaría cerrar este trabajo con dos frases del pedagogo 
brasileño Paulo Freire, las cuales nos pueden ayudar a encarar las re-
flexiones de nuestro próximo Encuentro poniendo foco en la realidad de 
nuestra Latinoamérica y nuestros paradigmas actuales de aprendizaje: 

“Nadie educa a nadie 
–nadie se educa a sí mismo-, 

los hombres se educan entre si 
con la mediación del mundo”

…
“Todo acto educativo es un acto político” 

Paulo Freire
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SOCIALES

Además del trabajo académico desarrollado, la Red se 
sustenta en las relaciones sociales. En este sentido, agra-
decemos la “camaradería” de los integrantes de la Red.
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