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Figura 1. Pestaña del blog “Un día | una 
arquitecta. Fuente: Extraído del blog 
“Un día | una arquitecta”.
(Última consulta junio 2024)

La clasificación por olas se 
utiliza para estudiar los distintos 
momentos del movimiento 
feminista. Reconociendo la 
contemporaneidad, de acuerdo 
con una gran parte de la academia, 
como la cuarta ola del feminismo. 
“Como todo movimiento social, el 
movimiento feminista tiene sus 
propios procesos de acumulación de 
fuerzas y momentos de reflexión”. 
Carmen Garrido-Rodríguez, 
“Repensando las olas del 
feminismo. Una aproximación 
teórica a la metáfora de las olas”, 
Investigaciones Feministas, vol. 12, nº 
2 (2021): 486. 
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Una de las preguntas con las que ha arrancado a menudo la investigación 
feminista es, simplemente: ¿dónde están las mujeres?
El blog “Un día | una arquitecta” visibiliza el impacto de las arquitectas en 
todo el mundo y a lo largo de la historia.1 Se enmarca en la cuarta ola del 
feminismo2 y una creciente cantidad de mujeres en la disciplina. (Fig.1)

Como temática historiográfica y enfocado en el eje de sujetos que ejercen 
la arquitectura, según lo establecido por Pérez-Moreno,3 para el análisis 
del campo de arquitectura y género, el proyecto se centra en denunciar 
la infrarrepresentación de las mujeres en la arquitectura. Sus editoras, 
Florencia Marciani, Inés Moisset y Daniela Arias Laurino, han utilizado desde 
2015, el ciberespacio, como plataforma principal para posicionar su discurso. 

(…) es por este motivo que “lo personal” también se ha ido 
convirtiendo simultáneamente en “el objeto de una acción 
política” de resistencia, ya que “donde hay poder, hay resistencia”,4 
donde hay poder, hay también necesidad de articular las cosas 
de otra manera”.5

El blog, compuesto por un colectivo de colectivos, adopta una estructura 
innovadora que refleja los principios del feminismo en cuanto a la acción 
conjunta.6 
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Eva Parrondo Coppel, “Lo personal 
es político”, Trama y fondo: revista de 
cultura 27 (2009): 105-110.

5

Real Academia Española. 
Diccionario de la lengua española. 
Edición del Tricentenario. 2023.

7

Véase: Simone de Beauvoir, El 
Segundo Sexo. Los hechos y los mitos 
(Buenos Aires: Ediciones Siglo 
Veinte, 1949).

6

Celia Amorós, “Espacio público, 
espacio privado y definiciones 
ideológicas de ‘lo masculino’ y ‘lo 
femenino’”, en Feminismo, igualdad 
y diferencia, ed. Celia Amorós 
(México: UNAM, 1994), 23-52.

10

La escasez de huellas de las 
mujeres en la historia es 
debido a tachaduras, falta de 
fuentes, documentos y archivos 
destruidos, constituyendo un gran 
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Se sugiere también como un manifiesto alterador de las formas 
tradicionales de ejercer la profesión de la arquitectura.  Con un total de 890 
registros, el blog organiza a las arquitectas alfabética y cronológicamente, 
así como por categorías que abarcan diversos aspectos de su participación 
en la disciplina. Cada entrada, consta de un artículo biográfico, que ofrece 
un resumen de la trayectoria de la arquitecta junto con imágenes de su 
trabajo y eventos relacionados.

Del lat. documentāre.
Sinónimos: probar, acreditar, certificar, autorizar, registrar7

UDUA8 documenta las historias de vida9 y aportes de arquitectas, 
pareciera ser para demostrar, que sí existieron arquitectas, que sí han 
tenido una importante participación, que han tenido presencia, y que de 
alguna manera se les ha borrado de los archivos. 

Las mujeres en la historia son como una especie de muro de 
arena: entran y salen al espacio público sin dejar rastro.10 

Las personas redactoras de UDUA constituyen un grupo que 
voluntariamente investiga y divulga las historias con el interés de 
reconstruir el trazo de la arquitectura en la humanidad. Demostrando lo 
sugerido por La Fuente; 

La documentación hace visible (…) el proceso de aprendizaje, y 
también a la comunidad que lo sustenta.11 

La mayor fortaleza de UDUA radica en su potencial para transformarse 
en una fuente documental sobre arquitectas, encontrándola de manera 
organizada por distintas categorías de filtrado, abarcando un amplio 
marco temporal, del siglo XV al siglo XX12 y geográfico, a la fecha, 89 
países. (Fig.2)

Figura 2. Cantidad de mujeres 
documentadas por país. 
Fuente: Elaboración propia, basado 
en los datos del blog “Un | día una 
arquitecta”, 2024.

Figura 3. Cantidad de mujeres 
registradas por década de nacimiento. 
Fuente: Elaboración propia, basado 
en los datos del blog “Un día | una 
arquitecta”, 2024.
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La labor de documentación abarca 
esta dimensión afectiva que no 
se debe pretender subestimar. 
Documentar constituye una 
manera adicional de demostrar 
afecto hacia nosotros mismos: una 
evidencia de nuestro compromiso 
con la comunidad. Veáse: Eva 
Parrondo Coppel, “Lo personal es 
político”, Trama y fondo: revista de 
cultura 27 (2009): 105-110.
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En la figura anterior (Fig.3) se podría observar como a finales del siglo 
XIX empiezan a aparecer más mujeres en la escena de la arquitectura, 
entendiendo que el blog no hace una búsqueda cabal en esta etapa, 
sino más bien abierta. Pero se podría interpretar que las luchas de los 
distintos feminismos empiezan a dar frutos en ese siglo, incluyendo las 
mujeres como entes políticos, con derechos civiles y de alguna manera 
“dejándolas” tener papeles fuera del ámbito del hogar.

Como parte de los aportes mostrados en el blog, se encuentra la obra 
construida, en una revisión general se observa que las mujeres se han 
preocupado por el mejoramiento de los espacios domésticos y en la 
calidad de vida, en particular, enfocadas en la salud, vivienda social, 
arquitectura para los cuidados. Lo anterior, sin buscar reconocimiento ni 
la visibilidad de autoría única. En muchos de los registros presentados, las 
arquitectas han sufrido patrones de invisibilización, asignando la autoría 
de sus obras a esposos, socios, padres o hermanos.

En las mujeres presentadas que ejercieron en la segunda mitad del siglo 
XX, principalmente en Latinoamérica, se muestran varias de ellas como 
aportantes a la sociedad desde distintas áreas de la arquitectura. Un 
estudio realizado da cuenta sobre el fenómeno de la funcionaria: 

En comparación con las tareas de diseño, otros aspectos de la 
arquitectura como la asistencia y los cuidados han tendido a 
ser subestimados, categorizándolos como parte de la esfera de 
los trabajos femeninos. Paradójicamente, estos quehaceres han 
sido clave para la integración de las mujeres en el mundo laboral 
a través de cargos públicos y administrativos.13

Conclusiones
El proyecto revisado impacta el ámbito del estudio de la historia de 
la arquitectura en general y de las miradas feministas en particular, 
además de posicionarse como una fuente de investigación. Contiene un 
importante acervo de información, textos e imágenes que son curados 
añadiendo valor. Esta documentación14 es de libre acceso de manera 
digital y tiene como característica su amplitud y diversidad temporal 
y geográfica. La construcción de estas fuentes se convierte en un acto 
político y de resistencia ante la norma, plantea la irrupción del algoritmo 
de internet que pone a disposición mayor cantidad de documentación de 
arquitectos hombres.

UDUA evidencia la participación de las arquitectas y su relevancia para 
la disciplina, también da testimonio del interés de diversas comunidades 
por documentar y reconstruir la historia contando lo que ha quedado a 
la sombra, por no considerarse o por ser asignado intencionadamente a 
sus pares hombres. Ofrece una mirada amplia, mostrando un estudio tan 
exhaustivo como diverso.15  

Permite ampliar y profundizar en distintos análisis, entendido el blog 
como un fenómeno de documentación al margen. Sugiere estudiar el 
perfil de las personas redactoras, de países que aún no se visibilizan y de 
épocas que tienen pocas representantes. Pudiendo desarrollar relaciones 
entre contextos y hechos, y entre las arquitectas, como sujetas históricas.
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