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INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 

PROGRAMA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La asignatura Intervención Urbanística, organizada bajo la forma de “taller”, propone 

introducir al estudiante en la comprensión y manejo de los distintos enfoques e 

instrumentos para la intervención en la ciudad contemporánea, haciendo hincapié en las 

lógicas que organizan la realidad urbano-territorial local. Se apunta a proveer al alumno 

de un conjunto de conocimientos teóricos y técnicos necesario para inducir 

transformaciones deliberadas y organizadas en la ciudad, en función de objetivos 

definidos a partir de una reflexión sobre sus procesos de transformación y sus 

condiciones actuales. Esto significa implementar una dinámica de elaboración proyectual 

a partir de las variables que inciden en la construcción de la ciudad, considerando las 

dimensiones social, económica, política, tecnológica e histórica, involucradas en la 

producción del espacio urbano. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Ejercitar las distintas etapas de un ciclo de proyecto urbanístico. 

 Transferir contenidos conceptuales tratados en Introducción al Urbanismo y en 

Análisis Urbanístico, a un ejercicio de intervención urbanística. 

 Comprender la complejidad y especificidad presentes en la intervención proyectual en 

las distintas escalas del espacio urbano. 

 Ejercitar técnicas y herramientas propias del Urbanismo. 

 Reflexionar sobre la intervención urbanística en situaciones concretas del medio 

urbano local. 

 Utilizar el estudio de antecedentes como referencia para la propia práctica de 

proyecto. 

 Referenciar la propia práctica proyectual a las experiencias del Urbanismo 

contemporáneo. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Como se señala en los Objetivos, la asignatura se centra en el desarrollo de las 

instancias diversas de un ciclo de intervención urbanística. En este contexto, los 

grados de protagonismo que asuman los contenidos de la Unidad 2, estarán 

directamente relacionados con las problemáticas estructurales a abordar en los 

ejercicios proyectuales. 
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Unidad 1. Técnicas e instrumentos de la actuación urbanística 

 

1.1. Implicancias de la intervención urbanística. Relaciones entre instancias analíticas 

y proyectuales. Dimensión pública de la intervención urbanística. Necesidad y 

legitimidad de la intervención urbanística. Alcances de lo proyectual en las diversas 

escalas y dimensiones del espacio urbano. Áreas de incumbencia de la actuación 

urbanística. Identificación y caracterización del objeto de la intervención. 

1.2. Instrumentos de la intervención urbanística. Plan, programa, proyecto, normativa. 

Niveles y modalidades de gestión. Planificación estratégica. Planes “adjetivados”. 

Normativas especiales. Indicadores y condicionantes. Sistemas de representación. 

Memorias descriptivas. 

1.3. Objetivos de la intervención urbanística. Delimitación del área de intervención. 

Identificación de actores involucrados. Identificación de situaciones conflictivas y 

construcción de problemas. Definición de objetivos y metas de intervención. Análisis de 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Valores subyacentes: el concepto de 

“calidad urbana”. 

 

 

Unidad 2. El contexto local en el marco de los problemas y tendencias urbanísticos 

contemporáneos 
 

2.1. Escala territorial de los procesos urbanos. Mutaciones en la escala y forma de los 

procesos de urbanización en el Área Metropolitana de Rosario (AMR). Alcances y límites 

de la aplicación del concepto de “metrópolis” al ámbito urbano-territorial local. 

Problemáticas jurisdiccionales y de gestión de “lo metropolitano”. Necesidad de nuevas 

instancias de gestión: institucionalización del ámbito metropolitano e identificación de 

oportunidades de intervención. Perspectivas actuales para el gobierno del AMR. El 

instrumento de la “planificación estratégica”. Impacto de los grandes componentes de 

escala metropolitana. Análisis de experiencias internacionales y locales. 

2.2. Sostenibilidad de los procesos de urbanización. Consumo de suelo: dispersión y 

compacidad de las formas dominantes de urbanización. Tejidos urbanos: problemas de 

densidad y diversidad funcional y social. Aspectos cualitativos y cuantitativos de los 

grandes componentes del sistema de espacios públicos: espacios verdes, calles, 

equipamientos colectivos. La gestión de los residuos urbanos en el AMR. Modelos 

urbanos de referencia de los grandes proyectos urbanos. Utilidad y limitaciones de los 

indicadores de sostenibilidad ambiental. Eficacia de las políticas públicas locales. 

Análisis de experiencias internacionales y locales. 

2.3. El problema de la pobreza. Los enclaves de pobreza urbana: lógicas de 

implantación y articulación con los componentes de la estructura urbana. Crecimiento de 

la pobreza y procesos de urbanización. Mercado inmobiliario y acceso a la vivienda. 

Vulnerabilidad de los asentamientos marginales. Estrategias de territorialización y 

apropiación marginales del espacio público. Actores involucrados. Hábitat y vivienda: 

estrategias urbanísticas públicas frente a la problemática. La participación ciudadana en 

los procesos de intervención sobre la ciudad y el territorio. Análisis de experiencias 

internacionales y locales. 

2.4. El sistema de espacios públicos. Configuración, usos y apropiaciones: actores 

intervinientes. Posibilidades de mantenimiento, recuperación y reconversión de los 

espacios públicos degradados. Persistencias y transformaciones frente a procesos 

globales. Espacios públicos potenciales. La reforma del espacio público en el marco del 

paradigma de la movilidad sostenible. Valores paisajísticos: identidad e imaginabilidad. 

Resiliencia del área central y los centros barriales. Impacto de las nuevas centralidades. 

Virtudes y problemas del proceso de recuperación de la costa. Incidencia territorial de los 



3 / 8 
 

componentes del sistema de espacios públicos. Eficacia de las políticas públicas. Análisis 

de experiencias internacionales y locales. 

 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

Los trabajos prácticos persiguen el objetivo de indagar en distintas posibilidades de 

intervención urbanística para la transformación y/o la administración de un área de la 

ciudad. Ello plantea la necesidad de familiarizar al estudiante con el repertorio de 

instrumentos urbanísticos, identificando aquellos más pertinentes para las escalas y 

problemáticas involucradas. La información básica necesaria para garantizar esa 

familiarización será provista por clases teóricas, lecturas orientadas y correcciones. La 

indagación de los estudiantes sobre las distintas problemáticas urbano-territoriales 

planteadas en los prácticos, en interacción con ese repertorio de instrumentos de 

intervención, habrá de producir la maduración necesaria para identificar la oportunidad de 

aplicación de los mismos, así como su respectivo grado de eficacia previsible. 

 

 

PAUTAS PARA LA APROBACIÓN 

 

Examen final para estudiantes en condición de regular 

Para acceder a esta modalidad de examen, el estudiante deberá: 

 haber asistido al 80% de las clases; 

 haber asistido al 100% de las actividades prácticas obligatorias; 

 haber presentado en tiempo y forma todos los trabajos prácticos, y haberlos 

aprobado con un promedio de notas igual o superior a seis (6); 

 haber aprobado las instancias de evaluación parciales e individuales, con un 

promedio de notas igual o superior a seis (6). 

Los trabajos prácticos grupales e individuales que hayan obtenido una nota igual o 

inferior a 5 (INSUFICIENTE), deberán recuperarse en la fecha que la cátedra 

defina a tal efecto. 

El examen regular consistirá en el desarrollo y presentación de un trabajo de carácter 

proyectual y/o reflexivo, en términos disciplinares, sobre los temas abordados durante el 

cursado en los trabajos prácticos y en las instancias de evaluación individuales. 

 

Examen final para estudiantes en condición de libre 

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos para acceder al examen “regular”, 

podrán optar por realizar el examen final de modalidad libre. El mismo consistirá en el 

desarrollo, presentación y defensa de un trabajo de carácter individual con instancias 

proyectuales y teóricas definido por la Cátedra. 

 

Condiciones para promover la asignatura 

Para promover la asignatura, el estudiante deberá: 

 haber asistido al 80% de las clases; 

 haber asistido al 100% de las actividades prácticas obligatorias; 

 haber presentado en tiempo y forma todos los trabajos prácticos, y haberlos 

aprobado con un promedio de notas igual o superior a ocho (8); 

 haber aprobado las instancias de evaluación parciales e individuales, con un 

promedio de notas igual o superior a ocho (8). 
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BIBLIOGRAFÍA (sujeta a modificación) 

 

La bibliografía de las Unidades 1 y 2 es orientativa: el uso de los textos que la conforman 

dependerá de las problemáticas abordadas en los ejercicios de intervención urbanística en 

torno a los cuales se estructura el cursado de la asignatura. 

 

 

Bibliografía de referencia general 

 ASCHER, François. Los Nuevos Principios del Urbanismo. Madrid: Alianza, 2004. 

 GEHL, Jan. Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito, 2014. 

 VEGARA, Alfonso; RIVAS, Juan Luis de las. Territorios Inteligentes. Madrid: Fundación 

Metrópoli, 2004. 

 

 

Unidad 1. Técnicas e instrumentos de la actuación urbanística 

 

Bibliografía básica 

 
 AA.VV. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. Madrid: 

BCN Ecología / Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona / Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, 2010. 

 ASCHER, François. Los Nuevos Principios del Urbanismo. Madrid: Alianza, 2004. Cap. 4 

“Los principios del nuevo urbanismo”, pp. 71-86. 

 CAMMISA, M. del Carmen. “Las normas urbanísticas como instrumento de la renovación 

urbana”. En: Summarios, nº 47, 1980, pp.182-188. 

 CLEMENTI, Alberto. “Strategie per la qualità urbana”. En: CLEMENTI, Alberto; 

MASCARUCCI, Roberto (eds.). Zhongshan Programme per le città. Italy-China for the cities. 

Barcelona: LISt Lab, 2010, pp. 16-24 (trad. R. Kawano). 

 GARCÍA LANZA, Julio. “Reflexiones en torno al planeamiento urbano”. En: ÁLVAREZ 

MORA, Alfonso; VALVERDE, Francisco (orgs.); Ciudad, Territorio y Patrimonio: 

Materiales de Investigación II. Puebla: Universidad Iberoamericana, 2004, pp. 93-116. 

 GORELIK, Adrián. “¿Cómo reformar la ciudad? Código, Plan y otros instrumentos de 

intervención pública revisitados”. Buenos Aires: Centro para la gestión urbana, 1993. 

 LLOP TORNE, Carles (dir.); TORRE ESCOTO, María Elena de la; GUERRERO FLORES, 

Napoleón. Guía metodológica. Análisis de la ciudad latinoamericana. Barcelona: UPC, 2008. 

Cap. 3 “Marco referencial”, pp. 5-26; Cap. 4 “Metodología”, pp. 27-47; Cap. 6 “Síntesis”, pp. 

62-72. 

 LÓPEZ DE LUCIO, Ramón. Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX. Valencia: Universitat 

de València, 1993. Cap. 6 “Respuestas y limitaciones del planeamiento urbano 

contemporáneo”, pp. 215-256. 

 PORTAS, Nuno, “El planeamiento urbano como proceso de regulación variable”, en Ciudades, 

nº 3, Valladolid, 1996, pp. 97-109. 

 

Bibliografía de profundización 

 
 CAZ, Rosario del; GIGOSOS, Pablo; SARAVIA, Manuel. Ciudades Civilizadas: Lecciones de 

Urbanismo. Valladolid: ETSAV-UVA, 1999. 1ra Parte “Los instrumentos”: 2 “Cartografía 

básica y cartografía temática”, pp. 29-37; 3 “El plano de ordenación, I: la estructura urbana”, 

pp.39-47; 4 “El plano de ordenación, II: una geometría de la calidad urbana”, pp. 49-61; 5 “Los 

reglamentos y las normas”, pp. 63-69; 6 “El proyecto del fragmento, I: manzanas y vías”, pp. 

71-77; 12 “Planes de movilidad”, pp. 125-131; 13 “Planes de conservación del patrimonio 

edificado”, pp. 133-143; 20 “Administración del urbanismo”, pp. 203-211. 

 CHEVALIER, Jacques M. “El Sistema de Análisis Social”. Ottawa: Carleton University, 2004, 

pp. 35-46. URL: http://www.upeace.org/cyc/pdf/ALL%20SAS%20SPANISH.pdf. 

http://www.upeace.org/cyc/pdf/ALL%20SAS%20SPANISH.pdf
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 ESTRATEGIA MAGAZINE. “Análisis FODA”. En: Estrategia Magazine, 2002. URL: 

http://www.estrategiamagazine.com/administracion/analisis-foda-dafo-herramienta-analisis-

situacion-actual-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas/. 

 FARIÑA, J., “Estándares y densidad subjetiva”, en Urbanismo, territorio y paisaje, 2013, 

URL: http://elblogdefarina.blogspot.com.ar/2013/06/estandares-y-densidad-subjetiva.html. 

 FERNÁNDEZ GÜELL, José Miguel. Planificación Estratégica de Ciudades. Barcelona: 

Gustavo Gilli, 1997. Cap. 3 “Planificación estratégica de ciudades”, pp.51-69. 

 FERNÁNDEZ, Roberto, “Modos de hacer ciudad: proyecto y plan”, en Ciudades, nº 3, 

Valladolid, 1996, pp. 111-127 

 FLORIANI, Héctor; FLORIANI, Eduardo; CABRINI, Élida; CARDÓN, Gustavo; 

GURMENDI, Ricardo. “Forma urbana y normativa”. En: A&P, nº 16, 2002. 

 HARRIS, Britton. “La complementación entre teoría y práctica en la modelización 

urbanística”.  En: CUPUM ’99. Computers in Urban Planning and Urban Management. On 

the edge of the millenium. Proceedings of the 6
th

 International Conference, Venice 1999. 

Roma-Milano: Franco Angeli Edizioni, 1999 (trad. Moraio Oguntona-Roberto Kawano). 

 NOVICK, Alicia. “Planes versus proyectos: Algunos problemas constitutivos del Urbanismo 

Moderno. Buenos Aires (1910-1936)”. En: Revista de Urbanismo, Nº 3, Santiago de Chile, 

2000. URL: http://www.revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/11787. 

 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1977. Cap. 2 “Los 

elementos primarios y el área”: parágrafo 1 “El área-estudio”, pp. 111-117; parágrafo 2 “Área 

y barrio”, pp. 118-125. 

 VÁZQUEZ JUSTEL, Gregorio, “La experiencia urbana desde la arquitectura y el urbanismo”, 

en Ciudades, nº 3, Valladolid, 1996, pp. 129-134. 

 

Unidad 2. El contexto local en el marco de los problemas y tendencias urbanísticos 

contemporáneos 
 

Bibliografía básica 
 
 AA.VV. The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements 2003. Nairobi: UN-

Habitat, 2003. 

 ANDREATTA, Verena. “Favela-Bairro, un nuevo paradigma de urbanización para 

asentamientos informales”. En: Cuadernos Internacionales de Tecnología para el Desarrollo 

Humano, nº 3, 2005. 

 BOISIER, Sergio. “Desarrollo local. ¿De qué estamos hablando?”. Santiago de Chile: Cámara 

de Comercio de Manizales, Colombia, 1999. URL: 

http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/29-DesLo.pdf. 

 BORJA, Jordi; MUXI, Zaída. El Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía. Barcelona: Electa, 

2003. 

 CAMPOS VENUTI, Giuseppe. “Urbanismo”. En: ÁLVAREZ MORA, Alfonso; CASTRILLO 

ROMÓN, María. Urbanismo. Homenaje a Giuseppe Campos Venuti. Valladolid: UVA, 2004, 

pp. 67-101. 

 CARMONA, Marisa (comp.). Globalización y Grandes Proyectos Urbanos. La respuesta de 

25 ciudades. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2005. 

 CENTRO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

“Estambul + 5: Período extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas para realizar un 

examen y una evaluación general de la ejecución del programa de Hábitat”. Nueva York, 

ONU, 2001. 

 DAVIS, Mike. “Planeta de Ciudades Miseria”. En: New Left Review, nº 26, Marzo-Abril 2004, 

pp.5-34. URL: www.newleftreview.org. 

 DE MATTOS, Carlos. “De la planificación  a la governance: implicancias para la gestión 

urbano territorial”. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001. 

 GEHL, Jan. Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito, 2014. 

 GOUVERNEUR, David; GRAUER, Oscar. “De los asentamientos informales a la ciudad: los 

‘barrios’ de Caracas”. En: Quaderns d’arquitectura, nº 228, pp. 30-43. 

 HERCE VALLEJO, Manuel; MAGRINYÀ, Francesc, El espacio de la movilidad urbana, 

Buenos Aires, Café de las Ciudades, 2013. 

http://www.estrategiamagazine.com/administracion/analisis-foda-dafo-herramienta-analisis-situacion-actual-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas/
http://www.estrategiamagazine.com/administracion/analisis-foda-dafo-herramienta-analisis-situacion-actual-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas/
http://elblogdefarina.blogspot.com.ar/2013/06/estandares-y-densidad-subjetiva.html
http://www.revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/11787
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/29-DesLo.pdf
http://www.newleftreview.org/
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 JANCHES, Flavio; ROHM, Max. Interrelaciones urbanas. Metodología de trabajo para la 

inserción de espacio público en asentamientos informales. Buenos Aires: Piedra, papel & 

tijera, 2012. 

 LÓPEZ DE LUCIO, Ramón. Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX. Valencia: Universitat 

de València, 1993. Cap. 7 “Conclusión. La ciudad contemporánea y el imperativo del 

desarrollo sostenible”, pp. 257-270. 

 LÓPEZ DE LUCIO, Ramón. Construir Ciudad en la Periferia. Criterios de diseño para áreas 

residenciales sostenibles. Madrid: Mairea Libros, 2007. 

 MARTÍN RAMOS, Ángel (ed.), Lo urbano en 20 autores contemporáneos, Barcelona, 

Edicions UPC, 2004. 

 MERKLEN, Denis. “Un pobre es un pobre. La sociabilidad en el barrio; entre las condiciones 

y las prácticas”. Buenos Aires: UBA, s.f. URL: http://www.margen.org/social/merklen.html. 

 METROPOLITANA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ROSARIO. El área metropolitana de Rosario. Cuaderno 3: Directrices de ordenamiento 

territorial. Bases para un Acuerdo Metropolitano. Rosario: Ente de Coordinación 

Metropolitana, 2014. 

 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO. Plan Integral de Movilidad. Rosario: Ente del Transporte 

de Rosario, 2011. 

 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO. Plan Urbano Rosario 2007-2017. Rosario: Secretaría de 

Planeamiento, 2011. 

 SOLÀ-MORALES, Ignasi de; COSTA, Xavier (comps.). Presente y futuros. Arquitectura en las 

ciudades. Barcelona: Colegio de Arquitectos de Cataluña / Centro de Cultura Contemporánea 

de Barcelona / ACTAR, 1996. 

 VAN BERKEL, Ben; ARETS, Wiel. “El espacio urbano como sistema de redes: el proyecto 

como interconector”. En: Quaderns, nº 213, 1996. 

 VEGARA, Alfonso; RIVAS, Juan Luis de las. Territorios Inteligentes. Madrid: Fundación 

Metrópoli, 2004. 

 

Bibliografía de profundización 
 
 AA.VV. A&P: Hábitat popular y vivienda social, nº 22. Rosario: FAPyD-UNR. 

 AA.VV. Megacity Callenges. A stakeholder perspective. Davos: Globe Scan / MRC McLean 

Hazel, 2007. 

 ÁBALOS, Iñaki; HERREROS, Juan. “Si queremos cambiar nuestra forma de pensar y 

proyectar viviendas”. En: Quaderns, nº 213, 1996. 

 ACUÑA, Vivian. “Arquitectura para la inclusión social. Balance de los planes de vivienda 

social en las últimas seis décadas. Aspectos ideológicos, de diseño y constructivos”. En: Clarín 

edición especial 60 años, 2005. 

 BALLARIN, Xavier; LLOBET, Xavier. “Viviendas. Unidades de enlace”. En: Quaderns, nº 

211, 1996. 

 BANHAM, Reyner. “Fórmulas de vivienda colectiva.” En: A&V, nº 10, 1987. 

 BLAIKIE, Piers; CANNON, Terry; DAVIS, Ian; WISNER, Ben. Vulnerabilidad. El entorno 

social, político y económico de los desastres. Colombia: LA RED, 1996. Cap. 2 “Modelo de 

presión y liberación de los desastres”, pp. 45-74. URL: 

http://www.desenredando.org/public/libros/1996/vesped/vesped-todo_sep-09-2002.pdf. 

 BOISIER, Sergio. “El Desarrollo Territorial a partir de la construcción de capital sinergético”. 

Santiago de Chile: ILPES, 2002. 

 BORJA, Jordi. “Espacio público: condición de la ciudad democrática.  La creación de un lugar 

de intercambio” (conferencia). Bogotá: Foro Internacional Espacio Público y Ciudad, 2005. 

 BRAIN, Isabel, et alt. “Living in slums”.  Santiago de Chile: Lincoln Institute of Land Policy, 

2009. 

 BURDETT, Ricky; SUDJIC, Deyan (eds.). The endless city. London: Phaidon Press, 2007.  

 DE BIASE, Alessia. “De la necesidad de la incertidumbre, la lentitud y la gratuidad”. En: 

VILADEVALL i GUASCH, Mireia; CASTRILLO ROMÓN, María (coords.). Espacio público 

en la ciudad contemporánea. Perspectivas críticas sobre su gestión, su patrimonialización y su 

proyecto. Valladolid: UVA, 2010, pp. 165-172. 

 DE MATTOS, Carlos. “Crecimiento metropolitano en América Latina: ¿Los Ángeles como 

referente?”. Santiago de Chile: Univesidad Católica de Chile, 2001. 

http://www.margen.org/social/merklen.html
http://www.desenredando.org/public/libros/1996/vesped/vesped-todo_sep-09-2002.pdf
http://www.cafedelasciudades.com.ar/#1
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 EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LA VIVIENDA. Vivienda financiada por el Estado en 

Rosario 1989-1999. Rosario: FAPyD -UNR. 

 FEDELE, Javier. “La centralidad: un pretexto para pensar la ciudad”. En: Polis, año 1, nº 1, 

1998, pp. 20-25. 

 GAUSA, Manuel; SALAZAR, Jaime. “Retráctiles. Sobre la condición ortopédica del proyecto 

contemporáneo”. En: Quaderns, nº 199, 1992. 

 GORELIK, Adrián. “El romance del espacio público” (ponencia). En: Alteridades, vol.18, nº 

36, 2008. URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

70172008000200004. 

 GRUPO RIZOMA. “Informe  a la Academia sobre la triste historia de la puñetera vivienda”. 

En: Scripta Nova, vol. VII, nº 146 (141), 2003. URL: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-

146(141).htm. 

 HARDOY, Jorge Enrique. La Ciudad Legal y la Ciudad Ilegal. Buenos Aires: Grupo Editor 

Latinoamericano, 1987. 

 HARDOY, Jorge Enrique; SATTERTHWAITE, David. Las Ciudades del tercer Mundo y el 

Medio Ambiente de la Pobreza. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1987. 

 HERCE MANUEL. Sobre la movilidad en la ciudad. Barcelona: Reverté, 2009. Cap. 1 “El 

derecho a la movilidad: requerimientos de la sociedad actual”; Cap. V “La planificación de la 

movilidad: herramientas de un enfoque alternativo”. 

 HERCE VALLEJO, Manuel, Sobre la movilidad en la ciudad, Barcelona, Editorial Reverté, 

2009. 

 HERCE VALLEJO. Manuel. “Infraestructuras y oportunidades de renovación urbana”. En: 

Seminario Internacional. El renacimiento de la cultura urbana. Frente a la Globalización: 

Ciudades con Proyecto. Rosario: Municipalidad de Rosario, 1999. 

 HOLL, Steven. “Proyectos para el límite de la ciudad”. En: Quaderns, nº 197, 1992. 

 JACOBS, Jane, Muerte y vida de las grandes ciudades, Madrid, Capitán Swing, 2011. 

 KOOLHAAS, Rem. “Más que nunca la ciudad es todo lo que tenemos”. En: Arquis, nº 6, 1995. 

 LUCAN, Jacques. “¿Qué es un proyecto urbano?”. En: Le Moniteur Architecture-AMC, nº 27, 

diciembre 1991 (trad. M. Soijet). 

 MARTÍNEZ GAETE, Costanza. “12 Criterios para determinar un Buen Espacio Público”. En: 

Plataforma Urbana, 2012. URL: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/22/12-

criterios-para-determinar-un-buen-espacio-publico/?from=portada1. 

 METROPOLITANA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ROSARIO. El área metropolitana de Rosario. Cuaderno 1: Estructura institucional y 

caracterización territorial. Rosario: Ente de Coordinación Metropolitana, 2014. 

 METROPOLITANA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ROSARIO. El área metropolitana de Rosario. Cuaderno 2: Contextos del planeamiento 

metropolitano local e internacional. Rosario: Ente de Coordinación Metropolitana, 2014. 

 ALVARADO, Mónica; MONGE, Mariana; CHIALVO, Gustavo. “Hacia una nueva cultura de 
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