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RESUMEN 

Habitar.é es un proyecto artístico que parte del cuestionamiento sobre la manera en que se 

constituye aquello que conocemos como “espacio público” en la ciudad. El proyecto da cuenta 

de un proceso de reflexión que ha mutado y se ha nutrido de las posibilidades que brinda el 

arte desde distintos medios. Se propone trazar una relación directa entre lo público y lxs 

cuerpxs para profundizar sobre la manera en que se habita ese espacio y posibilitar una 

reapropiación del mismo a través de los sentires, habitares y transitares de la diversidad de 

cuerpxs para ejercer agencia desde el individuo en comunidad. 

Palabras clave: Público, ciudad, cuerpxs, arte, habitar. 
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ABSTRACT 

Habitar.é is an artistic project departing from questions related to the way in which as the 

“public space” is constituted in the city. The project displays a process of reflection that has 

mutated and has been nurtured from the possibilities that art offers as a broad expresive media 

It is proposed to draw a direct relationship between the notion of public and bodies in regards 

of a deeper way of inhabiting spaces. It also looks for a reappropriation of public spaces  

through notions of feeling, experience and transit  of a greater diversity of bodies in order to 

exercise agency. 

Key words: Public, city, bodies, art, to inhabitate.  
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INTRODUCCIÓN  

Desde el ejercicio de cuestionar lo público y la ciudad, nace la preocupación por los carentes 

espacios públicos que inviten a toda la diversidad de formas de habitar. Situándonos en el 

contexto reciente que invitó a la creación de nuestro proyecto, se encuentra Quito durante la 

pandemia, como una ciudad despojada de agencia pública de los ciudadanos que la habitan. 

Según Vargas, el golpe de la pandemia “se trató de una estocada final a un convaleciente”. 

(2021, pág. 71) Por las ya establecidas lógicas de segregación desde la propiedad privada, las 

cuales desplazan al otro y al diferente, donde el convivir y el habitar son posibilidades 

únicamente para ciertas figuras  dominantes y privilegiadas. 

En este contexto nuestra investigación se basa en las teorías críticas feministas ya que éstas, 

además de cuestionar el derecho a la ciudad frente a las lógicas del poder hegemónico y 

colonizador, buscan desde la epistemología del cuidado “la posibilidad de generar sentimientos 

de pertenencia hacia los lugares”. (Sanz & Carmen, 2020, pág. pág 3). Se toma como base esta 

perspectiva debido a que abarca las diversidades y particularidades tomando en cuenta el 

género, el cuerpo y la performatividad que puede verse atravesada por desigualdades de clase, 

sexualidad o racismos. Incluida dentro de ese grupo se encuentran aquellas que nos atañe: el 

derecho a intervenir en la ciudad, la visibilidad de las diversidades y el conocimiento subjetivo 

de la ciudad desde las emociones. 

Este proceso comienza como una reflexión individual que se vuelca a un momento colectivo, 

el cual cobró forma a través de los “Talleres urbanos Habitaré”. El objetivo de estos fue 

compartir en comunidad estas ideas; replantear el derecho de habitar(se) desde lo público y 

colectivo; y cuestionar la narrativa histórica y arquitectónica que moldea los espacios con el 
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fin de descolonizarlos. Esta aproximación de campo a nuestro proyecto, el cual propone 

reflexionar desde 3 momentos: 

Cuerpxs y cartografías: En este momento para reconocernos en el espacio nos basamos en los 

Iconoclasistas tanto de manera teórica como artística por ser un referente de narrativas visuales 

críticas desde el mapeo y la cartografía. 

Medidas como lenguaje simbólico: buscando deconstruir las medidas impuestas en la ciudad, 

acudimos a Mel Bochner para cuestionar la forma en la que aceptamos la realidad mediante el 

lenguaje impuesto de las medidas, para crear nuevas relaciones con el espacio.  

Proyección del cuerpo: Retomando los ejercicios cartográficos de cartografía y de medidas 

proponemos proyectar en el espacio pensando en el mobiliario por lo cual nuestro principal 

referente es Gabriela Fabre, quien se relaciona con el espacio desde el afecto y cambia las 

posibilidades de proyectarse dentro de éste.  

El trabajo culmina con productos artísticos realizados netamente por las autoras de este trabajo 

a partir de una visión enriquecida por el compartir de los talleres y de la investigación teórica 

realizada para los mismos.  

El proyecto enfrenta la imposición hegemónica sobre la cual la política precariza el habitar, y 

busca abrir debates sobre la relación del individuo y sus afectos con respecto a la ciudad y lo 

público, la manera en la que estos han sido moldeados y el cómo hallar al cuerpo en ellos. El 

resultado del mismo no pretende ser o tener respuestas ante lo mencionado, sino plantear más 

preguntas al espectador. 
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CAPITULO I: LA CIUDAD Y LO PÚBLICO 

2.1.1 Derecho a la ciudad  

 

La relación del individuo con la ciudad no es un tema de preocupación reciente. En 1969, Henri 

Lefebvre publicaba un libro llamado “Derecho a la ciudad” en el cual abordaba un tema que 

continuaría siendo la base para una discusión que sigue abierta hasta el día de hoy. Este libro 

aborda desde una perspectiva humanista un postulado en el que aboga por los ciudadanos con 

respecto al espacio urbano. En palabras de la autora Paula Pérez Sanz en su artículo 

“Reformulando la noción de “Derecho a la ciudad” desde una perspectiva feminista” (2013), 

la intención de Lefebvre no era otra sino “formular un derecho a la ciudad que se inscriba en 

la posibilidad, no sólo de satisfacer necesidades elementales, sino de poder acudir al espacio 

urbano para disfrutarlo en su totalidad y retomar lazos comunitarios e identitarios, fomentando 

las relaciones sociales y el intercambio cultural”. En otras palabras, Lefebvre consideraba que 

la ciudad había sido tomada por poderes que alienaban al ciudadano del espacio que le 

correspondía y por ello era necesario hallar una manera mediante la cual se permitiera al 

ciudadano reapropiarse de la ciudad, volviéndolo así, el actor protagónico de la misma.  

Ahora bien, dicha cuestión presupone una pregunta: ¿qué se considera ciudad? De acuerdo al 

autor Jordi Borja (2003) citado por Paula Pérez Sanz (2013), la ciudad es “un espacio 

construido y susceptible de ser reconstruido, donde es posible la reapropiación de todos sus 

rincones para generar una nueva ciudadanía y mejorar las condiciones de vida de quienes 

pertenecen a ella”. Esta definición por sí misma es alentadora pues abre la posibilidad de un 

cambio y acepta a priori la agencia del individuo con respecto al espacio nombrado como 

ciudad. Es decir, al describir a la misma como un espacio creado desde el ciudadano, su 

protagonismo no es solo posible como actor sino también como gestor y productor de nuevas 
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lógicas y paradigmas para la ciudad que serían puestas en práctica en aquello que conocemos 

como espacio público, escenario de la ciudadanía. 

Mencionado esto, es importante preguntarse por la naturaleza del espacio público y el porqué 

de su relevancia dentro de la cotidianidad del individuo. Para dar una pauta al respecto de este 

tema es posible remitirse al autor Mikel Aramburu (2008), quien menciona que el “espacio 

público” va más allá de un concepto urbanístico que está “compuesto por las calles, plazas y 

parques de una ciudad, todo aquello que no es propiedad privada” puesto que éste posee una 

carga político-filosófica que es aún más relevante que lo anterior. Para Aramburu, lo público o 

“lo que también se denomina esfera pública, es un ámbito de deliberación democrática abierta 

a todo el mundo” (2008). En ese sentido, es propicio dar paso a la idea de que la noción de lo 

público supone la necesidad de una equidad evocada desde la manera en que se constituye y se 

construye el espacio público puesto que éste debe llamar a la acción y al habitar de toda clase 

de ciudadanos, posicionando a cada uno de ellos en una situación de poder de acción 

equiparable. 

En resumen, “ciudad”, “ciudadanía” y “espacio público” son términos clave para entender la 

agencia del individuo con respecto a su contexto urbano. Según Borja (2003), citado por Paula 

Pérez Sanz (2013), “son los tres elementos que conforman el derecho a la ciudad, funcionando 

de manera conjunta e indivisible, por lo que la ciudad se convierte en un espacio político, un 

espacio donde las y los ciudadanos elaboran sus deseos, reivindicaciones y demandas y, por 

ende, un espacio de luchas y conflictos”. Esta idea aborda la relevancia política del espacio, 

poniéndolo en el centro de la construcción de directrices del actuar de individuo o de un cambio 

de las mismas. Dicho de otro modo, es en la cotidianidad del habitar la ciudad y lo público que 

se construyen las bases que gobiernan al individuo, volviendo político no solo al cotidiano, 

sino también a la manera en la que está construida la ciudad, pues ésta modela al diario habitar.  
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En este sentido, “los espacios surgen de las relaciones de poder, las relaciones de poder 

establecen las normas; y las normas definen los límites tanto sociales como espaciales, 

determinan quién pertenece a un lugar y quien queda excluido y dónde se localiza una 

determinada experiencia (McDowell, 1999, citado en Valdivia, 2018)”. 

 

2.1.2. Una ciudad y un espacio público androcéntricos. 

Ahora bien, aunque el postulado de Lefebvre tomó el mencionado enfoque inspirado 

principalmente en cuestiones económicas, éste es aplicable desde distintas aristas, siendo una 

de ellas el género. Cómo se explica anteriormente, la manera en la que se construye la ciudad 

y el espacio público dentro de la misma, afecta directamente a la ciudadanía y el modo en que 

ésta se ejerce en el contexto urbano. Sin embargo, esta idea deja una duda al aire: ¿cómo se 

construye esa ciudad en primer lugar? Considerando que la construcción del espacio es política, 

es plausible decir que ésta proviene desde intereses también políticos, los cuales tienden a 

corresponder a un orden hegemónico que busca perpetuarse a través del cotidiano. Si esto es 

contemplado desde el género, ese orden mencionado puede ser identidicado como el 

“patriarcado”. 

De acuerdo a la autora Blanca Valdivia, “el sistema patriarcal como conjunto de normas y 

valores dominantes en la sociedad influye en todas las esferas y ámbitos de la sociedad y 

también en la producción del espacio” (2018). Esto sustentaría la idea de que el espacio y   la 

ciudad, han sido tomados por órdenes hegemónicos que retiran la posibilidad de agencia del 

individuo como mencionaba Lefebvre. Es decir, la no-neutralidad del espacio debido a un 

sesgo político supone un conjunto de normas y directrices que jerarquizan a ciertos ciudadanos 

sobre otros y que incluso marginan la existencia de algunos de ellos. Pero ¿por qué sucede 

esto? Y, más importante aún, si esta clase de lógicas de ciudad existen, ¿a quién y por qué 
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jerarquizan y ponen en el centro de la construcción de la ciudad tanto como concepto 

urbanístico como concepto político-filosófico? 

El autor Mikel Aramburu, quien indaga alrededor de la idea del espacio público, menciona que 

existe un problema en sí con el principio ideológico sobre el que pivota éste. Aramburu (2008) 

menciona que tanto urbanística como políticamente, lo público (en teoría) “se trata de un 

espacio abierto a todos, sin exclusiones”. Es decir que, en éste “todos somos iguales […], 

independientemente de la posición social o la cultura de cada uno”. Sin embargo, de acuerdo 

al mismo autor, ese pensamiento es “muy idealista” puesto que “esconde las restricciones de 

acceso a los grupos menos favorecidos de la sociedad y al mismo tiempo margina otras formas 

de vida pública diferentes a las dominantes (Aramburu, 2008)”. En resumen, el concepto de 

“lo público” es imposible de llevarse a cabo en su totalidad en la praxis puesto que éste jamás 

será totalmente público. Inevitablemente existirá un grupo de poder que le dé forma y que, de 

acuerdo a sus valores, excluirá y marginará a una minoría, como es el caso actual. Aunque, de 

ser subvertido el orden, esto también abre la posibilidad de que sea a la inversa.  

Así que, ¿qué figura se encuentra en la cima de la jerarquía del espacio público y a qué grupos 

excluye o margina?  Como se mencionó anteriormente, visto desde una perspectiva de género, 

la ciudad está construida a partir de un orden patriarcal que se perpetúa incluso a través de la 

producción del espacio. Es por ello que, según Valdivia, el espacio urbano ha sido formado a 

partir de una dicotomía de lo masculino y lo femenino, siendo cada una de estas “contrapartes” 

asignada dentro de otra dicotomía: lo público y lo privado respectivamente (2018). El motivo 

de ello era la asignación de roles de género y, por tanto, de ciertas actividades tanto para los 

cuerpos femeninos y como para los cuerpos masculinos, teniendo cada uno de ellos un espacio 

“propicio” para su realización. De este modo, “la esfera productiva se identificaba con el 

espacio público, y es el espacio asignado a los hombres y donde se desarrollaban las actividades 
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económicas, políticas, culturales, etc., mientras que la esfera reproductiva se situaba en el 

espacio privado o doméstico, al que eran relegadas las mujeres (Valdivia, 2018)”.  

El mencionar esta última idea posee una gran relevancia dentro de este contexto puesto que 

significa que lo urbano, tal y como lo conocemos en la actualidad, posee un sesgo machista 

que da forma al mundo en que habitan los cuerpos de manera figurativa y literal. En el sentido 

figurativo, como se ha mencionado anteriormente, el espacio moldea un cotidiano en el que 

existirá “toda una serie de normas implícitas y explícitas que establecen cuáles son los cuerpos 

que pueden acceder a ciertos espacios y cómo se relacionan entre sí (Valdivia, 2018)”. Por otro 

lado, en lo literal, esta carga androcéntrica en lo público trasciende a un plano formal. En 

palabras de Valdivia (2018), “la normatividad androcéntrica se plasma y transmite no solo en 

la configuración urbana sino también en la forma de los edificios, tanto en sus divisiones 

interiores como en los espacios que los separan”. En cierto sentido, el sesgo androcéntrico 

existe tanto en el significado como en el significante de la ciudad y lo público. 

Considerando lo anteriormente escrito, se puede decir que existe una problemática desde la 

perspectiva de género con respecto al concepto de lo público en el espacio urbano que necesita 

ser abordada de manera crítica. Tal y como está constituido éste, “las personas desarrollan su 

vida cotidiana en una estructura urbana que se ha diseñado desde una perspectiva androcéntrica 

(Valdivia, 2018)” y es necesario buscar y plantear alternativas. Siguiendo las ideas de Lefebvre 

y Borja, la ciudad debería ser un espacio donde todo individuo es capaz de ejercer agencia 

sobre sí mismo y el espacio que lo rodea; un espacio que invite a un habitar inclusivo. 

Actualmente no es el caso, motivo por el cual podría considerarse propicio el buscar 

alternativas que posibiliten esa reapropiación mencionada por los autores.  

2.1.3. Urbanismo feminista. 
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Pese a que no es un concepto reciente, el urbanismo feminista tiene una larga trayectoria como 

una alternativa a la ciudad androcéntrica y, por lo tanto, se presenta como un caso de estudio a 

ser tomado en cuenta como referente base para una reapropiación de la ciudad. Es por ello que 

es importante voltear la mirada hacia este término y estudiarlo del modo en que la autora Blanca 

Valdivia lo menciona: como la herramienta de planificación urbana de una “ciudad de 

cuidados”. En este sentido, el urbanismo feminista es aquel que “reivindica la importancia 

social de los cuidados sin que esto signifique encasillar a las mujeres en el rol de cuidadoras, 

sino asumiendo que todas las personas somos dependientes unas de otras y del entorno y que, 

por lo tanto, los cuidados deben ser una responsabilidad colectiva (Valdivia, 2018). 

Aunque el orden patriarcal que da forma a la ciudad y al espacio público contemporáneo ha 

asignado históricamente y de manera arbitraria las actividades reproductivas y de cuidados a 

los cuerpos femeninos, el urbanismo feminista busca subvertir esa relación. Para ahondar en 

esta idea, es necesario definir el término “cuidado”. Los autores Fisher y Tronto (1990), citados 

en Valdivia (2018) lo definen como “una actividad de especie que incluye todo aquello que 

hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro ‘mundo’ de tal forma que podamos vivir 

en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, 

todo lo cual buscamos para entretejerlo en una red compleja que sustenta la vida”. Tomando 

como referencia esa definición, el cuidado es una responsabilidad que debe ser ejercida como 

una tarea compartida por la totalidad de individuos de la sociedad. Anteponiéndose a la idea 

machista del patriarcado, el feminismo urbanista busca demostrar que el cuidado no debe ser 

relegado como tarea esencial por su género a las mujeres, siendo éstas las únicas responsables 

de una actividad que, como se ha demostrado, compete a todos. Al contrario, la reivindica y la 

comparte mientras que en el proceso revela la diversidad de cuidados que se necesitan y, por 

lo tanto, de individuos-cuerpos que existen. 
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En conclusión, se puede decir que el “repensar la ciudad desde una perspectiva feminista es 

dejar de generar espacios desde una lógica productivista, social y políticamente restrictiva, y 

empezar a pensar en entornos que prioricen a las personas que los van a utilizar” (Valdivia, 

2018). Es una manera de concebir la ciudad y el espacio público que revela la diversidad de 

personas y les devuelve el papel protagónico dentro de lo urbano al volverlas las responsables 

de sus cuidados. De este modo es posible pensar una alternativa inclusiva de ciudad que se 

acerca a la definición de público que realmente se ejerce como tal. Es así como se puede hablar 

de “un paradigma urbano que tiene en cuenta la diversidad y los cuidados (y que) asume que 

las personas somos funcionalmente diversas [...] (Valdivia, 2018)”.  
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CAPÍTULO II: REPENSAR LA CIUDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

 

Hasta este punto del escrito se ha enfatizado la necesidad de una respuesta crítica ante el 

modelo actual de ciudad, planteada desde alternativas que repiensen el espacio desde la 

diversidad. Es por ello que, considerando la relación trazada entre los ciudadanos, la ciudad y 

espacio público, la manera en cómo estos se constituyen y habitan en un urbanismo 

androcéntrico y la necesidad de una respuesta crítica ante ello; este trabajo plantea un proceso 

de tres momentos o puntos clave a considerar. Con el urbanismo feminista como referente base 

y sus ideas con respecto a los cuidados como punto de partida, se propone estructurar un 

proceso de reflexión enfocado en el repensar la ciudad desde toda clase de cuerpos. Para ello, 

se prioriza la relación cuerpxs-ciudad desde el cuidado y se considera ahondar en ella a partir 

de crear cartografías corporales, cuestionar el lenguaje simbólico de medidas que da forma al 

espacio y pensar en modos de proyectar el cuerpo desde la diversidad y el encuentro.  

2.2.1. Cartografías corporales. 

¿A qué se refiere el término “cartografía corporal”? Para comenzar, se puede responder esta 

pregunta con una definición general y amplia del término “cartografía” solamente. En ese 

sentido, el diccionario de la RAE dice que es el “arte de trazar mapas geográficos” (Real 

Academia Española, s.f., definición 1). Tomando esto como base para su entendimiento, se 

puede puede profundizar en ello a través la autora Andrea Barragán León, quien indaga en la 

relevancia de las construcciones cartográficas. Ella lo precisa de la siguiente manera; 

La cartografía es un lenguaje de representación del espacio […], una forma de 

abstracción de la realidad; este lenguaje se transmite a través de una forma particular 

de comunicación iconográfica, el mapa, lo que nos lleva a situarlo dentro de un proceso 
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comunicativo; así como en el discurso hablado prima la voz de la palabra, en el mapa 

priman las imágenes, los signos y los símbolos. En este orden de ideas, podemos ubicar 

al mapa también dentro de un discurso iconográfico y situarlo como discurso nos lleva 

a comprender su carga política e incluso ideológica. (Barragán-León, 2019) 

Hasta este punto se ha definido de manera general la cartografía; no obstante, falta aún 

relacionarla a la noción de “cuerpo”. Con esto en mente, es necesario plantearse la siguiente 

duda: ¿qué se cartografía? Inevitablemente, la respuesta se ve atravesada por la idea de 

“espacio” y de “territorio”. Encontrar un aproximamiento desde la perspectiva geográfica es 

familiar; sin embargo, existen otra clase de perspectivas que han sido acuñadas desde las 

humanidades. Un ejemplo de ello es el referirse al cuerpo como territorio, concibiéndolo así, 

como un territorio dentro de territorios; el cual se presta a ser cartografiado y con ello, tomando 

en cuenta la definición de Barragán-León, a ser objeto de abstracción y comunicación desde la 

carga política e ideológica que éste también contiene.  

Ahora bien, antes de continuar, es imprescindible el cuestionarse sobre la relevancia de este 

acto. ¿Por qué cartografiar? Aunque Barragán-León da una buena pauta al hablar de una 

comunicación de lo simbólico, son el colectivo Iconoclasistas y su libro “Manual de mapeo 

colectivo” los que pueden dar luces sobre ello. Referente a este tema, ellos mencionan a aquello 

que denominan como “mapeo” como “una práctica, una acción de reflexión en la cual el mapa 

es sólo una de las herramientas que facilita el abordaje y la problematización de territorios 

sociales, subjetivos, geográficos (Iconoclasistas, 2013)”. Esta idea va en la misma línea que lo 

anteriormente mencionado. Más, ellos lo amplían al referirse a esta actividad como algo 

primordial ya que “así buscamos abrir un espacio de discusión y creación que no se cierre sobre 

sí mismo, sino que se posicione como un punto de partida disponible para ser retomado por 

otros y otras, un dispositivo apropiado que construya conocimiento, potenciando la 
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organización y elaboración de alternativas emancipatorias” (Iconoclasistas, 2013). Desde esa 

visión, el mapear es el punto de partida para la reapropiación del territorio de la que habla 

Lefebvre. 

Una vez respondido el “qué” y el “por qué”, es posible pasar a preguntas referentes al “cómo” 

o, en otras palabras, a la metodología. De modo que, ¿cómo se mapea? Los Iconoclasistas 

(2013) abordan está cuestión desde lo gráfico justificándolo de la siguiente manera: 

La construcción de nuevos relatos y narraciones territoriales requiere de herramientas 

que promuevan la participación y que alienten la reflexión a partir de miradas 

dialógicas. En ese sentido, el diseño y la activación de un arsenal de recursos visuales 

(iconografías, pictrogramación, dispositivos gráficos y cartográficos) instauran una 

plataforma de trabajo que incentiva la rememoración, el intercambio y la señalización 

de las temáticas. (Iconoclasistas, 2013) 

De esta manera, se consolida lo que Barragán-León llama un “discurso iconográfico”; lo cual, 

a su vez, pone a la luz la carga simbólica detrás del ícono, material que es considerado como 

base para la creación del discurso. El origen y la connotación del mismo presuponen por sí 

mismos un discurso. Con esto en consideración, resulta esencial el cuestionarse el uso de éste, 

al menos si es preexistente y, por lo tanto, tiene un bagaje detrás. Ante esto, los Iconoclasistas 

(2013) mencionan que por ello es necesario que en el proceso los individuos que mapean no lo 

hagan un uso crítico de las herramientas visuales ya expuestas, sino que también se los aliente 

a “crear sus propias formas de representación, ya sea mediante imágenes, íconos, dibujos, 

textos, viñetas y cualquier otro recurso que permita la comunicación y difusión de 

significaciones y sentidos (Iconoclasistas, 2013)”. De ese modo es posible ampliar el discurso 

y la variedad en torno al mismo. 
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Por último, para dar cierre a este punto, se considera relevante destacar que, aunque este 

ejercicio es posible realizarlo individualmente, el proceso se puede ver enriquecido desde la 

colectividad sobre todo en temas como el de este trabajo. Al ser el eje central la relación ciudad-

cuerpxs escenificada en lo público, es plausible mencionar que la construcción de un discurso 

alrededor de este tema supone el poner en tensión varias subjetividades; motivo por el cual se 

debe enfatizar el uso del mapa como relato colectivo. Desde tal perspectiva, los Iconoclasistas 

(2013) escriben que así se “monta una plataforma que visibiliza ciertos encuentros y consensos 

sin aplanar las diversidades, pues también quedan plasmadas”. Desarrollando esa idea, alegan 

también que gestar desde lo común “es una forma de combatir el individualismo y la 

segregación en la cual estamos inmersos como habitantes de este mundo (Iconoclasistas, 

2013)”. En otras palabras, es desde un momento colectivo que es posible concebir realmente 

la inclusión de la diversidad en la construcción de los discursos pues estos se fundamentan en 

el tejido de solidaridades y afectos. 

2.2.2. Medidas corporales. 

Hablar de la construcción de discursos supone no solo profundizar sobre su carga política e 

ideológica sino también sobre la manera en la que estos dan forma al mundo. Como se 

menciona en el apartado de “Cartografías corporales”, los lenguajes simbólicos con los que se 

los constituye poseen una carga a priori que debe ser cuestionada, sobre todo si estos 

literalmente son capaces de moldear el territorio y, consecuentemente, el contexto del 

individuo. En este sentido, se considera imprescindible para este trabajo el abordar el tema de 

las magnitudes y medidas. 

En base al documento escrito por los autores Juan D. Godino, Carmen Batanero y Rafael Roa 

(2002) con respecto al tema de medidas y magnitudes, se puede definir a la palabra “magnitud” 

como un lenguaje simbólico que proviene de un acuerdo social que permite trazar relaciones 
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con la realidad. En otras palabras, las magnitudes son aquellas que permiten describir la 

realidad por medio de características y cualidades y, en ese marco, las medidas son las unidades 

que permiten entablarlas. Dicho en palabras de los autores, medir es el acto de “asignar un 

código identificativo” a una característica de la realidad (Godino et al, 2002). Pero, como se 

menciona al principio de esta idea, si esta identificación de la realidad proviene de un acuerdo 

social, este lenguaje es todo menos neutro. Es por esto que “es importante tener en cuenta que 

las prácticas y el lenguaje cambian según el contexto institucional en el que se estudia y usa la 

medida” (Godino et al, 2002). 

Aunque se menciona una no-neutralidad en el acto de medir, el artista Mel Bochner va más 

allá de esa noción y habla desde una perspectiva que vacía de significado a las medidas como 

base de su cuestionamiento hacia su rol de moldear el espacio. En palabras suyas, 

“measurement is one of our means of believing that the world can be reduced to a function of 

human understanding. Yet, when forced to surrender its transparency, measurement reveals an 

essential nothingness” (Bochner, 1972, citado en Maizels, 2015). De ese modo, tras descubrir 

como origen de este lenguaje simbólico un acuerdo entre figuras de poder a ser impuesto 

arbitrariamente a partir de relaciones que giran alrededor de estos mismos actores, el lenguaje 

de las medidas no significa nada y cae en un sinsentido que da paso a un cuestionamiento con 

respecto al motivo por el cuál es ese y no otro lenguaje el que describe y, en cierto modo, 

escribe la realidad. 

Tomando en consideración el pensamiento de Bochner, el medir puede ser considerado como 

un acto que posibilita el ocupar el espacio real al mismo tiempo que se lo ve como una idea. 

Esto da paso a que se pueda experimentar a la par tanto el aspecto físico de éste como la 

concepción del mismo. En otras palabras, el espacio se convierte en una especie de contenedor 

de una idea sobre sí mismo. Y, ¿qué supone esto? La respuesta podría ser que el acto de medir 
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se convierte en un medio para profundizar en la comprensión del espacio puesto que requiere 

el cuestionarse la naturaleza del mismo y el sitio de la persona que se lo plantea. Esta es una 

idea explorada en cierto periodo de su creación que puede ser ejemplificada con la obra de la 

Figura 1. En ella, se muestra una fotografía en la que se contrasta al cuerpo con el sistema de 

medidas inglés, el cual se supone guarda relación con el cuerpo. A partir de esa comparación, 

se evoca una falta de correspondencia entre ambas, lo cual por sí mismo cuestiona la relación 

de ese sistema de medidas con el cuerpo. Además, trae a colación la idea de “confianza” con 

respecto a este lenguaje/medio de representación puesto que se supone que la imagen se 

encuentra a escala real, afirmación que es imposible corroborar por el espectador.  

 

Figura 1: Mel Bochner, (1968). Actual Size (Face 1). 

Esto último pone en relevancia, una vez más, el preguntarse sobre los actores sociales envueltos 

en el acuerdo que da forma a la idea y, por consiguiente, al aspecto físico del espacio mediante 

la medida aceptada. Es por ello que es importante rastrear el quién detrás de ello. A pesar de 

que es imposible encontrar un nombre específico para esa incógnita, se pueden hallar referentes 

contemporáneos con respecto a este tema que, a su vez, resultan como un caso de estudio 

tomando en cuenta la perspectiva de género de este trabajo. 



25 
 

 

El referente principal para esta consideración dentro del proyecto es Le Corbusier. Este 

personaje es considerado como uno de los padres de la arquitectura moderna debido a sus 

postulados en referencia a cómo hacer arquitectura y a las herramientas para ello. Su trabajo, 

literalmente da pautas sobre una “manera correcta” de moldear el espacio. En el marco de las 

medidas, es de interés su sistema de referencias en relación a las medidas del cuerpo humano 

llamado “Modulor”. No obstante, pese a que se supone es una medida basada en el cuerpo, es 

relevante cuestionarse a qué cuerpo en específico se refiere. Para responder a ello se puede 

revisar lo escrito por la autora Elena Goukassian:  

Le Corbusier basó su primer sistema Modulor en las medidas de lo que él percibía como 

un típico “francés altura” de 1,75 metros o 5 pies 8 pulgadas de alto, pero finalmente 

decidió que, debido a que este iba a ser un sistema internacional, el “hombre ideal” 

debería medir un poco más alto, 6 pies o 1,83 metros de altura. Como escribió en El 

Modulor : "¿Nunca ha notado que, en las novelas de detectives inglesas, los hombres 

guapos, como los policías, siempre miden seis pies de altura?" (Le Corbusier, 1948, 

citado en Goukassian, 2018) 

 

Figura 2: Le Corbusier, (1948). Modulor. 
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Como se puede ver, el sistema de referencias de Le Corbusier, a al igual que otros en la historia 

(tales como Da Vinci, Neufert, etc.), poseen un sesgo con respecto a qué cuerpo es priorizado 

y puesto en el centro del acuerdo tácito que modela el mundo en el cual habita no solo esa 

figura, sino toda la diversidad de cuerpos existentes. Es por ello que se considera necesario 

tomar esos referentes históricos cargados con un discurso androcéntrico y hallar la manera de 

trastocarlos para subvertir el discurso de manera que se dé paso a una repropiación de la agencia 

del individuo desde la diversidad.  

2.2.3. Proyecciones corporales. 

Para finalizar, este proyecto aborda la noción de “proyectar lxs cuerpxs” en el espacio. Con el 

fin de desarrollar propiciamente este punto, se considera comenzar por definir el término 

“proyectar”. Según la RAE, esta palabra hace alusión a “hacer visible sobre un cuerpo o una 

superficie la figura o la sombra de otro” (Real Academia Española, s.f., definición 4). Es decir 

que, cuando se menciona la idea de proyectar el cuerpo en el espacio, las autoras de este trabajo 

se refieren a visibilizar al cuerpo en las formas que constituyen el espacio, específicamente el 

público en el contexto urbano. Con ello, se engloba tanto el visibilizar la manera en que el 

cuerpo puede moldear los objetos que equipan el sitio mencionado desde la medida, como el 

visibilizar los modos en que el cuerpo se mueve y actúa con respecto a ellos. En otras palabras, 

se pretende observar la manera de habitar desde el cuerpo. 

El referente base a ser considerado para este punto en el trabajo es Ernst Neufert. Neufert fue 

un arquitecto alemán estudiante de la Escuela de la Bauhaus que concibió un sistema de 

referencias con respecto al cuerpo que pretende ser una guía para el diseño y funcionalidad de 

todo tipo de espacios. Su trabajo continúa siendo un referente importante dentro de la 

arquitectura hasta la actualidad y es transmitido a lo largo del tiempo a través de su libro “Arte 

de proyectar en arquitectura”, el cual fue publicado en 1969. Actualmente se encuentra en su 
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43era edición y es material de revisión y referencia dentro de la academia a nivel de occidente. 

En su libro, es posible encontrar “una estricta prescripción de las dimensiones de la arquitectura 

en relación con la dimensión del cuerpo, específicamente "el de una persona bien formada y 

qué espacio ocupa en diferentes posiciones y al moverse"” (Neufert, 2013, citado en Vielma, 

2021). 

 

Figura 3: Libro “Arte de proyectar en arquitectura” (1963) de Ernst Neufert.. 

Del mismo modo en que se cuestiona las bases de los referentes “antropométricos” 

anteriormente mencionados, Neufert también se presenta como un caso de estudio en este 

sentido. Como en el caso de Le Corbusier, Neufert alega también situar en el centro de su 

paradigma al cuerpo; sin embargo, cabe preguntarse a qué tipo de cuerpo se refiere 

específicamente. Según Vielma (2021), en su trabajo “el autor (Neufert) expone un conjunto 

de relaciones dimensionales entre el cuerpo, solo masculino, y el espacio arquitectónico, 

destacando al cuerpo humano como la “medida” correcta”. Al igual que otros autores, Neufert 

privilegia al cuerpo masculino sobre el resto de cuerpos y propone todo un conjunto de rituales, 

lógicas espaciales y medidas en base a cánones idealizados de éste. 
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La relevancia de esta discusión es planteada por el mismo Neufert, motivo que la vuelve de 

mayor relevancia dentro del contexto de la investigación. “Para Neufert, en el contexto del 

régimen nacionalsocialista en plena guerra, la estandarización dimensional del cuerpo, del 

edificio o de la construcción, era un modo de pensar necesario para el dominio del espacio 

(Vielma, 2021)”. Con estas palabras, la autora busca explicar que para Neufert, quien 

fundamentaba su trabajo desde sus valores nazis (Vielma, 2021), el lograr crear un modelo que 

estandarizara el espacio alrededor de los intereses del ideal del cuerpo masculino según los 

cánones nazis, sería una especie de dominio no solo del espacio, sino también sobre los cuerpos 

puesto que estarían supeditados a habitar en un espacio con los mencionados sesgos. La autora 

lo explica mencionando  que “[...] a partir de sus (Neufert) propias teorías y muy especialmente 

del modo de representar gráficamente los órdenes prescritos, el espacio era también un 

instrumento para el dominio de un cuerpo limitado, asociado a una dimensión estándar y a unos 

modos específicos de ubicarse y posicionarse (Vielma, 2021)”. 

 

Figura 4: Imagen sobre medidas del espacio de la cocina sacada del libro “Arte de proyectar en arquitectura” (1963) de 

Ernst Neufert.. 

Con respecto a esto último mencionado por Vielma, se puede entender la relevancia del 

“proyectar el cuerpo”. La manera en la que un espacio es moldeado dictamina la manera en 
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que el cuerpo debe ser situado y moverse; es decir, habitar. En ese sentido, se podría mencionar 

que es por ello que los dibujos en el libro de Neufert son cuestionables debido a que alimentan 

esa narrativa sobre el habitar un espacio de manera androcéntrica e incluso machista. Con ellos, 

cuentan de manera visual el cómo el espacio conlleva ciertos ritos performados por 

determinados actores. Un ejemplo de ello es la imagen de la ilustración 4. En ésta se observa 

como determina el autor del libro que ese espacio debe ser moldeado con esas medidas ya que 

por éste transitará la mujer realizando las labores graficadas; labores que muestran de manera 

detallada que en un espacio como la cocina la mujer debe cocinas, lavar, ordenar, etc. 

Considerando lo anterior, y utilizando al mismo Neufert como referente teórico, se puede decir 

que el cuerpo y el espacio co-definen la identidad del otro. Es decir, que es con el transitar, 

ejercer y actuar de determinado cuerpo que el espacio adquiere una identidad y, a su vez, que 

es la manera, y la intención detrás de ella, en la que fue moldeado el espacio que el cuerpo 

también adquiere una identidad. La manera en la cual se proyecta al cuerpo en el espacio, afecta 

la manera en la que el espacio impacta al cuerpo.  

Manteniendo una relación con lo presentado, se ha considerado como un referente desde el 

arte, la obra de Gabriela Fabre. Para intereses de este trabajo, se toma como un caso de estudio 

la serie de Fabre titulada “Mobiliario para el consuelo”. En esta serie, la artista propone una 

serie de mobiliarios que no necesariamente existen o se parecen a otros ya existentes dentro de 

las tipologías de muebles. El motivo de esto es que el mueble adquiere su identidad y, por tanto, 

su forma, a partir de la intención que fundamenta su existencia o la experiencia que privilegia. 

Consecuentemente, estos muebles, sin ser mostrados en relación a un cuerpo, no poseen 

sentido. Es con la ocupación de un cuerpo que estos completan su identidad.  Sin embargo, si 

la intención del cuerpo no fuese compatible con aquello que dio origen al mobiliario, éste 

tampoco podría tener sentido. Es por ello que, se considera que la obra de Fabre puede servir 
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como sustento para esa “co-definición de identidades” entre cuerpo y espacio que menciona 

anteriormente. 

 

Figura 5: Gabriela Fabre, (2016). "Hombro", de la serie "Mobiliario para el consuelo".  
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CAPÍTULO III: PRODUCCIÓN DE OBRA COMO RESPUESTA 

A partir de la investigación teórica anteriormente descrita y desarrollada, se propone una serie 

de exploraciones artísticas desde distintos medios a modo de respuesta crítica ante la 

problemáticas, espacio público y derecho a la ciudad desde el cuidado; la inclusión de las 

diversidades por medio de narrativas cartográficas y reapropiación de las medidas hegemónica 

como lenguaje simbólico que dicta las lógicas en las que habitamos la ciudad. Para ello, se 

plantea un proceso con actividades y ejercicios basados en las ideas planteadas anteriormente 

como proceso de reflexión para ayudar a trazar la relación ciudad-cuerpx al espectador. Esto 

decantó en dos momentos clave. El primero de ellos fue un momento colectivo desde el cual 

se buscó poner a discusión lo encontrado en la investigación y poner a prueba los ejercicios 

planteados alrededor de esas temáticas. El segundo de ellos fue un momento de producción 

individual en el cual las autoras retoman la discusión por su cuenta y producen obra. 

2.3.1. Momento colaborativo. 

Debido a que se piensa que el habitar lo público solamente se posibilita cuando se pone en 

tensión las distintas subjetividades, se consideró esencial compartir la reflexión con personas 

ajenas a nuestro proceso creativo. Es por este motivo que se organizó la información recopilada 

durante nuestra etapa de investigación en tres presentaciones que resumían la discusión sobre 

cada momento (cartografías, medidas y proyecciones) propuesto. A su vez, a manera 

pedagógica, se propuso realizar ejercicios cortos basados en los referentes artísticos que se 

tomaron en cuenta en cada uno de los momentos. Este material sirvió como base para 

estructurar un taller de tres semanas con dos encuentros semanales, en miércoles y sábados, 

que fue lanzado a modo de convocatoria en redes sociales.  

La convocatoria de los talleres fue un proceso llevado a cabo sacando partido de los espacios 

virtuales que fueron potenciados debido a la pandemia. De ese modo, se realizó una serie de 
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posts tanto en Instagram como en Facebook como una convocatoria abierta. La finalidad fue 

alimentar la discusión desde distintas perspectivas, especialmente aquellas que fuesen distintas 

a las del arte. La convocatoria duró dos semanas y estuvo abierta a través de un sitio web con 

un formulario en línea donde se podían inscribir las personas interesadas. Al finalizar ese 

periodo, se contó con la inscripción de once participantes. Este proceso se publicitó como un 

evento gratuito.  

Después de la inscripción, se llevó a cabo los talleres virtuales durante el mes de septiembre 

de 2021 vía Zoom. Estos comenzaron el 1 de septiembre de 2021 y se contó con la presencia 

de personas de un rango de edad de 18-30 años. Algunos de esos participantes tuvieron una 

participación continua dentro de los talleres y otros estuvieron presentes de manera más 

esporádica. A lo largo del taller se instó a los participantes a discutir sobre los temas que se 

ponían a discusión cada semana y posteriormente a realizar los ejercicios en torno a los mismos. 

 Es por ello que los talleres fueron planteados con dos encuentros semanales: un día de 

introducción al tema y presentación de la actividad; y otro de presentación de procesos y 

reflexión. En el transcurso de estas tres semanas se registraron los encuentros en video y se 

recopilaron los proyectos de los participantes. 

Durante esta fase se exploraron ejercicios en primer lugar cartográficos  donde dibujamos con 

herramientas  digitales   el recorrido y la ciudad para abstraerlos en formas simétricas, o en 

collagues fotográficos, videos y narraciones. En el segundo momento exploramos con 

ejercicios para desmedirnos nuevas formas de mesura nuestros cuerpos y la ciudad, para 

finalizar con la proyección de nuestros cuerpos y la ciudad con nuevas reglas y manifiestos 

para unir todas las ideas explotadas durante los talleres previos. 

A modo de cierre de este momento colectivo que fue base para la producción posterior, se 

decidió condensar esta experiencia de dos maneras. La primera fue recopilar el material 
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presentado en los talleres en tres folletos coleccionables donde se encuentra la investigación 

teórica de cada tema y se plantean las actividades creativas relacionadas a cada punto. Estos 

fueron pensados con el fin de ser reproducidos en gran volumen para ser presentados y 

vendidos en una futura exposición. Se pensó en que cada uno de ellos pudiese contener postales 

con reproducciones de la obra de las autoras a modo de recuerdo de la exposición. El segundo 

producto de estos talleres fue el sitio web “Habitar.é hipermedia”. Esto fue realizado con el 

objetivo de poder crear una especie de archivo de la experiencia de los talleres. En este sitio 

web es posible encontrar las grabaciones de cada uno de los encuentros y la producción creativa 

de los participantes del taller.  

 

 

Figura 6: Folletos producto de los talleres. Elaboración propia. 
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Figura 7: Captura de pantalla de sitio web. Elaboración propia. 

2.3.2. Momento individual 

Tras culminar el momento colectivo, se retomó el proceso creativo desde las autoras.  En esta 

etapa,  decidimos crear obra relacionada no solo alrededor de los temas divididos en los tres 

momentos anteriormente planteados, sino también en torno a los ejercicios que se realizaron 

en los talleres. Es por ello que la obra se divide también en tres temáticas: “De cartografiar lxs 

cuerpxs”, “De medir lxs cuerpxs” y “De proyectar lxs cuerpxs”.  

Los medios considerados para esta propuesta son la ilustración, la escultura, el fanzine y la 

instalación a modo de activación. El medio que predomina dentro de la producción es la 

ilustración con el fin de subvertir la narrativa arquitectónica, utilizando el mismo lenguaje 

gráfico que ésta utiliza. Es por ello que, debido a que en el ámbito de la arquitectura el dibujo 

sirve como herramienta para comprender la realidad, las autoras hacen uso de este medio para 

también intentar entender esa realidad. La escultura también posee un fundamento similar. 

Haciendo alusión a las maquetas y mobiliario, productos relacionados principalmente con la 

arquitectura, se toma estos medios a modo de esculturas en distintas escalas donde, al igual que 

en el campo profesional cuestionado, se busca crear representaciones de una posible realidad a 
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materializar. Por último, se usa la instalación a modo de activación ya que se busca replicar a 

través de la obra más momentos colectivos que llamen a una discusión no solo entre la obra (y 

por lo tanto autoras) y los espectadores, sino también entre espectadores, netamente con el fin 

de que se continúe la discusión. 

Durante el momento cartográfico usamos las ilustraciones para explorar las huellas 

topográficas tanto como dactilares para resaltarla diversidad de los cuerpos cercanos a nuestra 

realidad historiográfica. También exploramos como aristas del cuidado: la solidaridad y los 

afectos para tejer con una obra viva los afectos con hilos entre placas grabadas con la ciudad 

de Quito. Esto concluyó en símbolos expuestos en grabado expresando la particularidad del 

medio y del individuo en el proceso. 

En el segundo momento de construimos las medidas con un fanzine para de construirnos y nos 

apropiados de símbolos jerárquicos y totalizadores como el módulo de Lecorbrusier para 

incluir la diversidad de cuerpos. 

Finalmente, concluimos en el momento de proyección incluyendo muebles en 3d de 

imaginarios para los cuerpos diversos tanto en mobiliarios físicos para encontrarnos a través 

de pensar en el otro. 

Con esto en mente, se produjeron las obras presentadas en la tabla a continuación: 

Tabla 1: Índice de obras 

ÍNDICE DE OBRAS 

Temas Obra Medio artístico 

   

Primer tema: De 

cartografiar lxs 

cuerpxs 

Cuerpxs: más allá del “el cuerpo” Instalación e ilustración 

Mapa de afectos: De tejer solidaridades Instalación - activación 

Cartografías imaginadas Escultura - activación 

Segundo tema: De 

medir lxs cuerpxs 

Modulxr Pintura sobre pared 

De medir el cuerpo Ilustración 
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(UNX)DESMESURA(DXS) Fanzine 

Tercer tema: De 

proyectar lxs 

cuerpxs 

Símbolos (Síntesis) Monotipos 

Muebles para encontrar(se) Impresiones 3D 

Mueble de afectos Mueble – escultura 

 

 

 

 

 

2.3.3 Momento de cartografiar lxs cuerpxs. 

2.3.3.1 Cuerpxs: más allá de ‘‘el cuerpo’’. 

Durante el momento cartográfico se realizan 5 ilustraciones de tamaño real las cuales exploran 

los cuerpos además de la figura masculina hegemónica, que habitan lo público en el cotidiano. 

Para esto usamos líneas sueltas de carboncillo, entre huellas dactilares y huellas topográficas 

de un mapa, sobrepuestas al cuerpo humano, sirviendo éstas de primera exploración visual para 

pensar en cuerpo y territorio y en cómo se puede habitar el cuerpo y su relación con su entorno.  

Técnica: Instalación 

Medidas: 6 telones para bordar de 1.40 m x 2 m c/u 

Año: 2021 
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Figura 8: Ilustración de mujer afro, 2021. Elaboración propia. 

 

 
Figura 9: Ilustración de persona queer, 2021. Elaboración propia. 
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Figura 10: Ilustración de vendedora informal, 2021. Elaboración propia. 

 

 
Figura 11: Ilustración de niños jugando, 2021. Elaboración propia. 
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Figura 12: Ilustración de metalero, 2021. Elaboración propia. 

 

2.3.3.2 Mapa de afectos: de tejer solidaridades 

Además de esto, en este primer momento realizamos un mapa de los afectos para tejer 

solidaridades, reconociendo de nuevo el espacio de la ciudad de Quito desde el sentir. Esta 

obra se encuentra compuesta por dos placas de acrílico grabadas con la imagen de la ciudad de 

Quito  y suspendidas una frente a la otra. Se busca que los espectadores se junten y unan con 

lanas de colores los espacios donde se sienten cómodos con aquellos en lo que se sienten 

inseguros, siendo esto inscrito en un gesto poético de dialogar entre los sitios que se sienten 

próximos y ajenos con el fin de tejer un mapa de los afectos. 

Técnica: Instalación (obra viva) 

Medidas: 2 planchas de acrílico transparente de 95 x 64 cm en marcos de madera de 1.50 x 

1.80 m 

Año: 2021 
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Figura 13: Mapa de Quito grabado a láser sobre acrílico. Elaboración propia. 

2.3.3.3 Cartografías imaginadas. 

Como parte de las cartografías también proponemos otra obra de activación, mediante la 

escultura colaborativa para tejer la memoria del recorrido diario en conjunto. Cartografía en 

arcilla que propone expandirse con la intervención del público donde cada uno trace su recorrer 

desde el mapa y descubra formas y símbolos de su transitar para reconocer desde un nuevo 

imaginario. Se realiza el ejercicio de crear un símbolo a partir del transitar propio para unirlo 

a la creación de un otro y crear una escultura viva a modo de cadáver exquisito. 

Técnica: Escultura (obra viva) 

Medidas: Espacio de 2 x 1 m para unir piezas de arcillas 

Año: 2021 
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Figura 14: Cartografía de recorrido cotidiano con forma de feto, 2021. Elaboración propia. 

 

2.3.4 Momento de medir los cuerpxs. 

 

2.3.4.1 Modulxr. 

En el segundo momento sobre medir los cuerpos, realizamos murales sobre pared. 

Apropiándonos del ícono de la arquitectura “El Modulor de Le Corbusier”, con esta obra se 

busca subvertir este cánon en el cual se basan todas las medidas en la arquitectura; medidas 

que representan únicamente al hombre occidental blanco. Se reemplaza este símbolo de la 

arquitectura moderna con personajes femeninos de nuestro entorno: la mujer indígena, la madre 

ecuatoriana y la mestiza feminista. Se utiliza como referencia las medidas promedio de éstas 

de acuerdo a datos nacionales sobre la mujer indígena, la mujer mestiza y la mujer ecuatoriana 

promedio. 

Técnica: Pintura sobre pared 

Medidas: 3 ilustraciones de 1.80 m x 1.80 m  

Año: 2021 
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Figura 15: Modulxr en base a mujer indígena, 2021. Elaboración propia. 

 
Figura 16: Modulxr en base a mujer indígena, 2021. Elaboración propia. 
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Figura 17: Modulxr en base a las medidas de una mujer ecuatoriana promedio, 2021. Elaboración propia. 

2.3.4.2 De medir el cuerpo. 
 

De igual forma producimos ilustraciones llamadas: “De medir el cuerpo”  obras de medidas 

corporales a partir de fragmentos del cuerpo, específicamente de manos y piernas ya que son 

las más apreciables desde una perspectiva en primera persona. Se alude a las representaciones, 

obras y cánones clásicos que trataban como tema principal la medida del cuerpo masculino 

desde una perspectiva de tercera persona. 

 

Técnica: Ilustraciones en falso grabado. 

Medidas: 2 cartulinas Canson para acuarela de 42 x 60 cm 

Año: 2021  
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Figura 18: Ilustración sobre medidas con piernas (ilustración escaneada), 2021. Elaboración propia. 

 
Figura 19: Ilustración sobre medidas con manos (ilustración escaneada), 2021. Elaboración propia. 

 

 

2.3.4.3 (Unx)desmesura/Desmesura(dxs): Fanzine. 
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Durante este segundo momento exploramos el desmedirnos desde un fanzine coleccionable 

llamado “(Unx)Desmesura/Desmesura(dxs)” con instrucciones alrededor del tema de las 

medidas, pensadas en el habitar y en el (des)medir, usando este prefijo para invertir y negar el 

significante, lo impuesto desde la medida y para imaginar nuevos códigos entre el cuerpo y el 

espacio.  

 

Técnica: Libro de instrucciones a modo de fanzine 

Medidas: Folletos en papel bond tamaño A5  

Año: 2021  

 

 
Figura 20: Portada del fanzine “(UNX)DESMESURA(DXS)“, 2021. Elaboración propia. 

 

2.3.5 Momento de proyectar los cuerpxs. 

2.3.5.1 Símbolos (Síntesis). 

En el tercer momento proponemos la obra: Símbolos, a modo de síntesis de los procesos 

anteriores, se crea un símbolo que resuma la esencia de cada uno de los dos momentos 
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anteriores antes de continuar con el último momento del proceso. Es así como mediante 

ilustraciones, retomamos el rastro de la huella y la representación expansiva conjugadas con 

nuestros sentires y pensares y las reflexiones sobre las medidas para representarlas desde la 

individualidad y someterlas a un proceso de reproducción única. 

 

Técnica: Monotipo 

 Medidas: 2 cartulinas para grabado de 30 x 45 cm 

 Año: 2021 

 
Figura 21: Monotipos de Cartografías y Medidas corporales,2021. Elaboración propia. 

 

2.3.5.2 Muebles para encontrar(se)  

 Estos muebles, como segunda obra este tercer momento, nacen de medir desde las 

posibilidades infinitas de la virtualidad para repensar lo público y lo físico desde nuevas 
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corporalidades y sentires que abarquen a todos los cuerpos. Son propuestas de mobiliario 

público que piensen desde otras maneras de habitar como el encuentro y el consuelo. 

Técnica: Impresiones 3D  

Medidas: Medidas variables  

Año: 2021 

 
Figura 22: Impresión 3D de un modelo de mueble. Elaboración propia. 
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Figura 23: Impresión 3D de un modelo de mueble. Elaboración propia 

2.3.5.3 Mueble de afectos 

Este mueble proviene del interés por los ritos establecidos a partir de la creación de espacios y 

sus equipamientos, como el mobiliario, en los mismos. Es por ello que, teniendo en mente 

como referente el libro de Neufert, se busca que esta obra pueda subvertir esa clase de 

estrategias que construyen paradigmas con un sesgo androcéntrico y machista. Por ello, se creó 

un mueble compuesto por 8 modulares con una forma no convencional con los cuales se puede 

crear varias distribuciones del mismo y, por lo tanto, distintas versiones del mueble. El mueble, 

a su vez, va acompañado de unas instrucciones presentadas de manera gráfica que instan al 

encuentro a partir de pedir a los espectadores que muevan y reconfiguren el mueble de modo 

que siempre se puede encontrar y dialogar con un otro. Esto es presentado como estrategia para 

invitar a una convivencia que podría resultar en pensar alrededor de la idea de los cuidados.  

Técnica: Mueble  (activación)  

Medidas: 8 modulares de 45 cm de altura de MDF y una impresión de 21 x 59,4 cm  

Año: 2021 
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Figura 24: Detalle de mueble de los afectos, 2021. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES  

El proceso creativo de este proyecto fue bastante largo pues estuvo compuesto por varios 

momentos que, aunque mutaron bastante o fueron eliminados del último corte, fueron todos 

clave para el resultado de la producción final. Debido a que el trabajo comenzó a mediados del 

anterior semestre, hubo bastante tiempo para estructurar e incluso reestructurar la propuesta en 

varias ocasiones. Es por ello que en este proceso, que duró aproximadamente un año, existieron 

momentos que se mostraron como desafíos que nos obligaron a tomar decisiones que 

cambiaron el rumbo de la producción en varias ocasiones. Al final, estos resultaron ser los 

momentos principales del proyecto puesto que fueron instantes que obligaron a una reflexión 

más crítica y concisa del trabajo que se estuvo realizando.  

Uno de los momentos más desafiantes fue el momento colectivo, pero sin duda fue la piedra 

angular del resultado final. Los talleres abiertos fueron un punto dentro del proyecto de 

titulación que requirió de bastante dedicación y fe en el trabajo realizado pese a las dificultades 

que encerraba. La primera de ellas era la inexperiencia de las autoras en esta clase de eventos, 

lo cual requirió de un esfuerzo extra y de bastante aprendizaje rápido puesto que la convocatoria 

requería que se aprendan varias cosas nuevas a la par que éstas eran llevadas a cabo. Esto 

estuvo ligado a la cuestión del tiempo debido a que se tuvo que acelerar la producción del 

material para los talleres con el fin de alcanzar a concretarlos de acuerdo al cronograma pre-

establecido. Por último, y siendo la dificultad más grande, estuvo la dependencia en personas 

externas al proceso para su éxito. Debido a que este momento requería del compromiso y 

diálogo de terceros para una retroalimentación del tema y un crecimiento con respecto a 

conceptos y posturas, la participación de las personas inscritas era esencial. Sin embargo, se 

encontró una falta de compromiso ante una actividad gratuita que requería una producción 

constante por varios días. Los talleres representaron una encrucijada en ese sentido; pero, 
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justamente por ello, el concretarlos resultó en un crecimiento metodológico por la conciencia 

adquirida de la exigencia creativa y la inversión de tiempo necesaria. Mediante esto pudimos 

imaginar nuevas posibilidades de los ejercicios al darles continuidad a través de libros y 

actividades más cortas, pero también más concisas para proponer dentro del espacio público. 

Estos libros se condensaron a su vez en obras que cuestionaban e incitaban a una reflexión y 

consecuente producción desde nuevas narrativas sobre la ciudad de Quito, siendo éstas 

provenientes de un diálogo comunitario que construye desde lo simbólico y guarda el recorrido 

como recuerdo. 

Esta parte del proyecto resultó ser un momento de aprendizaje bastante valioso por varios 

motivos. En primer lugar, demostró que existen procesos que no pueden ser totalmente 

controlados por quienes los producen puesto que exigen ser liberados para ser puestos en 

marcha. A su vez, esto requiere tener fe en un otro que no siempre actuará de la manera en que 

fue pensada en la propuesta. El principal aprendizaje que se obtuvo de ello es que esta clase de 

procesos tienden a ser bastante idealizados, especialmente en el aspecto de lo que uno espera 

que realice el otro y la realidad es que casi nunca se cumplen esas expectativas. Es por esto que 

estos trabajos requieren que el autor reconozca el alcance de la propuesta y el propio y lo acepte 

como parte del proceso, aún si éste no resulta de la manera en que se planteó en un inicio. El 

resultado siempre va a ser motivo de sorpresa, pero ya sea que ésta sea positiva o negativa, 

siempre ayuda al desarrollo del trabajo. 

Otra de las enseñanzas clave es que esta clase de momentos pueden resultan esclarecedoras 

con respecto al enfoque del proyecto. En varias ocasiones las propuestas surgen desde un 

interés ingenuo sobre cierta temática que, con investigación posterior, se va enriqueciendo con 

la teoría. Sin embargo, no siempre esto basta como fue en nuestro caso. Se menciona esto 

debido a que pese a tener nociones bastante claras del tema, el tener que condensar toda esa 

información para personas que no necesariamente poseen conocimientos previos sobre el tema 
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ayudó a encontrar los puntos clave del mismo. Esto contribuye al reconocimiento y 

ordenamiento del marco teórico que, al ser puesto en discusión con personas ajenas al circuito 

artístico, se presta a un rigurosa retroalimentación acerca de su validez, coherencia e incluso 

relevancia con respecto al contexto.  

Como consecuencia, se obtuvo claridad con respecto a la respuesta teórica ante la problemática 

encontrada. De ahí que se hayan propuesto los tres momentos del proceso de reflexión que 

resultaron valiosos para las autoras para la discusión del tema. En ese sentido, se halló que el 

tema de las cartografías era la base para cualquier tipo de reflexión puesto que abría la puerta 

a la creación de nuevas narrativas. Por otro lado, el reconocer la realidad deconstruyendo el 

lenguaje impuesto de las medidas fue un factor guía en nuestro habitar, que permitió usar a 

nuestro favor el poder de la narrativa histórica condensada en símbolos de la arquitectura 

occidental, como es el caso del Modulor de Le Corbusier, para reapropiarnos desde la 

ilustración y los murales con narrativas desde la periferia que toman en cuenta a los cuerpos 

diversos más allá del hombre blanco occidental y que se oponen a la homogeneidad que 

caracteriza al culto tradicional de lo hegemónico y visibiliza los cuerpos mestizos, indígenas, 

montubios y queer dentro del contexto ecuatoriano. Finalmente la capacidad de reflexionar en 

cuanto al espacio, el cuerpo y el habitar que termina con una proyección en el espacio se 

muestran relevantes puesto que culminan en dotar de agencia al individuo en comunidad sobre 

las nuevas posibilidades imaginadas, las cuales se contraponen y rompen con la gnoseología 

impuesta desde lo colonizador. 

Por último, otro aprendizaje que se tuvo fue la posibilidad de romper las lógicas tradicionales 

entre arte-artista-espectador a través de esos espacios compartidos. Justamente esta clase de 

propuestas, creadas desde lo colectivo, son aquellas que tienen la posibilidad de insertarse 

dentro del discurso institucional de la galería a través de lo público. Esto tiene como propósito 

el hacer uso de estas metodologías colaborativas para romper el espacio privado de la galería 
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con el fin de hablar desde lo público hacia lo privado, siendo así un ejercicio e intento de 

ampliar el alcance del proyecto mismo. 

En conclusión, a pesar de que el momento colectivo fue el más desafiante de concretar también 

consideramos que fue el más enriquecedor para nuestro proceso por representar una guía 

colectiva de las aproximaciones más críticas hacia la importancia del modelo de la ciudad y 

sus narrativas. Este momento permitió condensar y representar nuestras obras de una manera 

más honesta. Los talleres, sin lugar a dudas, fueron los cimientos de la propuesta por 

permitirnos explorar primero la intención, la cual fue sometida a una exploración colectiva que 

la modificó y nos permitió redirigirnos a esta producción individual de obra que condensa y 

expresa en una forma menos ingenua nuestra propuesta artística hacia un nuevo repensar y 

habitar de la ciudad. 
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ANEXO A: SITIO WEB HABITAR.É HIPERMEDIA 

A continuación se muestran varias capturas de pantalla del sitio web que sirve a modo de 

archivo del registro de los talleres “Habitar.é: Talleres urbanos”.  

 

Link a sitio web: https://sites.google.com/view/habitar-hipermedia/inicio?read_current=1 
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ANEXO B: HABITAR.É: FOLLETO 1 

Link a publicación en Issuu: https://issuu.com/marilibre6/docs/semana_1_issue_1_ 

 

 

https://issuu.com/marilibre6/docs/semana_1_issue_1_
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ANEXO C: HABITAR.É: FOLLETO 2 

Link a publicación en Issuu: https://issuu.com/marilibre6/docs/semana_2_issuu 

 

https://issuu.com/marilibre6/docs/semana_2_issuu
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ANEXO D: HABITAR.É: FOLLETO 3 

Link a publicación en Issuu: https://issuu.com/marilibre6/docs/semana_3_isuu 

 

https://issuu.com/marilibre6/docs/semana_3_isuu
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ANEXO E: CUERPXS MÁS ALLÁ DE “EL CUERPO”  

 

 

 

 

 

Maquetas y bocetos a mano 
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Bocetos digitales 

 

 

Procesos de trabajo 
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Pruebas de iluminación 
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ANEXO F: INSTRUCCIONES DE “MAPA DE LOS AFECTOS” 
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ANEXO G: FANZINE “(UNX)DESMESURA(DXS)” 

Link a publicación en Issuu: https://issuu.com/marilibre6/docs/lc3intervenci_nmedidas 

 

https://issuu.com/marilibre6/docs/lc3intervenci_nmedidas
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ANEXO H: MONOTIPOS 

Proceso de elaboración de monotipos. Se comienza con un proceso reductivo para fondo y se 

continúa con un proceso aumentativo para los colores. 
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ANEXO I: MUEBLE DE LOS AFECTOS 

Proceso de construcción de mueble de los afectos. 
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ANEXO J: MONTAJE EN Q GALERÍA 
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