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El papel de la mujer en la docencia de la arquitectura y el urbanismo 

The role of women in architecture and urbanism teaching  

 

Olga Grao Gil  

Universidad de Alicante 

 

Resumen 

A pesar de que a lo largo de la historia a la mujer le ha estado vetado socialmente su 

desarrollo profesional en el campo, entre otros, de las ciencias, la tecnología o las artes, han 

existido figuras destacadas femeninas que dejaron su impronta para las generaciones 

futuras en sus diferentes disciplinas. Es el caso de urbanistas y arquitectas, como Teodora 

Kimball, Jane Drew o Jane Jacobs que, desde finales del siglo XIX en adelante, lucharon por 

materializar sus ideas sobre la planificación de la ciudad, la vivienda social o el espacio 

público, en beneficio de toda la comunidad. El presente texto reflexiona sobre el papel de 

las docentes, en este caso concreto en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, en la 

puesta en valor y divulgación del conocimiento del legado de esas mujeres pioneras que 

dedicaron su vida, por encima de convencionalismos sociales y de la reticencia o la 

indiferencia de sus homólogos varones, a una profesión que les apasionaba. 

 

Palabras claves: arquitectura, urbanismo, género, docencia, mujeres, pioneras 

 

Abstract 

Despite the fact that throughout history women have been socially barred from professional 

development in the fields of science, technology and the arts, among others, there have 

been outstanding female figures who have left their mark on future generations in their 

different disciplines. This is the case of urban planners and architects, such as Teodora 

Kimball, Jane Drew and Jane Jacobs who, from the end of the 19th century onwards, fought 

to materialise their ideas on city planning, social housing and public space for the benefit of 

the whole community. This text reflects on the role of women teachers, in this specific case 

in the field of architecture and urban planning, in promoting and disseminating knowledge 

of the legacy of these pioneering women who dedicated their lives to a profession they were 

passionate about, despite social conventions and the reticence or indifference of their male 

counterparts. 
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1. Introducción  

 

No es extraño leer hoy en día artículos de prensa, encontrar programas de radio, televisión, 

páginas de internet o cuentas en redes sociales que dediquen eventualmente su espacio a 

narrar la vida y obra de mujeres extraordinarias que, en su momento, saltándose las reglas 

establecidas, destacaron en diversos campos, pero que lamentablemente no recibieron el 

reconocimiento que merecían. El hecho de poner nombre y cara a estas mujeres fuera de lo 

común era práctica poco frecuente hace apenas unos años, más bien lo contrario, salvo 

contadas excepciones, pasaban completamente desapercibidas. Podríamos afirmar que su 

reconocimiento y visibilidad es un avance de este siglo, de este milenio contradictorio en 

que vivimos, y de ciertas culturas y latitudes, aunque quede todavía un largo camino por 

recorrer. 

Hace algo más de dos décadas que finalicé mis estudios en la escuela de arquitectura y, 

volviendo la vista a aquellos años, no recuerdo haber oído hablar a mis profesoras, y menos 

a mis profesores, explicación alguna sobre las aportaciones femeninas a la arquitectura o el 

urbanismo. Quizás someramente se mencionaron varios ejemplos de mujeres arquitectas, 

conocidas más, y condicionada su valía, por formar sociedad profesional con sus colegas y 

parejas al tiempo, estos sí de reconocido prestigio. 

Ahora estoy en el lado opuesto del aula, imparto docencia en la universidad y se me 

plantean este tipo cuestiones en relación a la mujer en mi profesión. Me pregunto cuál y 

cómo debe ser mi aportación en este sentido. En definitiva, lo que me guía a escribir estas 

líneas, el objetivo del presente texto, es hacer una reflexión acerca del papel de las docentes 

universitarias en la difusión del conocimiento del legado de las mujeres pioneras. En mi caso, 

dentro del campo de la arquitectura y el urbanismo. 

La experiencia de varios años como profesora universitaria me ha permitido percibir que, 

aunque cada vez está más interiorizada la idea de normalizar la igualdad 

independientemente de identidades sexuales, su puesta en práctica es desigual. Una cosa 

es la teoría y otra muy diferente la práctica. Existen corrientes proactivas, defensoras 

fervientes de esta tendencia, que a menudo son tachadas de extremistas, que coexisten con 

la indiferencia y con quien lo considera una moda pasajera. En mi opinión, es todo más 

sencillo, o debería serlo. Se trata de valorar lo que merece la pena ser valorado, de rescatar 

del olvido aquello que por las circunstancias del momento pasó desapercibido y que cobra 

aún más fuerza en esta actualidad cuajada de diversidad en que vivimos. 
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2. Reflexión 

 

El desarrollo profesional en el campo de la arquitectura y del urbanismo ha tenido 

históricamente género e incluso, se podría afirmar, número: género masculino, puesto que, 

como el resto de las disciplinas relacionadas con las artes, la ciencia y la tecnología, de 

antaño estuvo reservado exclusivamente a los hombres; y número, escaso y excluyente, 

dado que fue coto cerrado de unos pocos varones privilegiados durante muchas 

generaciones. Hubo que esperar a la Revolución Industrial, y la paulatina desaparición del 

Antiguo Régimen, para que la sociedad moderna liderada por la incipiente burguesía 

propiciara nuevas formas de pensamiento que favorecieron que la mujer ocupara ciertos 

espacios de poder, que hasta entonces le habían sido vetados. 

Comenzado ya el siglo XIX, sobre todo a partir de la segunda mitad, influyentes mujeres 

pioneras de toda índole empezaron a brillar con luz propia en numerosos ámbitos y 

disciplinas. Valientes y luchadoras mujeres políticas, científicas, escritoras, mecenas, 

abogadas o artistas, que, salvando los obstáculos de los convencionalismos de la época, 

lucharon por hacerse un hueco en sus diferentes oficios demostrando de lo que eran 

capaces, más allá de sus condicionantes femeninos o de lo que la sociedad de la que 

formaban parte esperaba de ellas. Es el caso de la americana Edith Elmer Wood, nacida en 

New Hampshire en 1871, que desde temprana edad se preocupó por mejorar las pésimas 

condiciones de higiene y salubridad en las que habitaban las clases sociales más 

desfavorecidas. No sólo fue avanzada a su tiempo doctorándose en política económica con 

una tesis titulada La vivienda del asalariado no calificado: el próximo problema de Estados 

Unidos en la Universidad de Columbia —donde años más tarde impartiría docencia— sino 

que trabajó en numerosos comités y organizaciones gubernamentales implementando 

políticas que favorecieran la construcción de viviendas sociales para la clase trabajadora más 

vulnerable. O el de su coetánea, también americana, Thedora Kimball, autora de una tesis 

en jardinería paisajista inglesa, junto con variedad de artículos y diversos libros, y primera 

bibliotecaria de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de Harvard, posición que aprovechó 

para ayudar a difundir los conocimientos en esa materia que le apasionaba, colaborando a 

su divulgación científica y a la formación universitaria y ayudando así a sentar las bases del 

urbanismo moderno.  

Tan solo unas décadas después, una de las primeras arquitectas tituladas inglesas, Jane 

Drew, dedicó su larga trayectoria profesional a la defensa y práctica de la arquitectura del 

Movimiento Moderno y del urbanismo, con proyectos de planificación urbana, sobre todo 

en países tropicales, colaborando con arquitectos de la talla de Le Corbusier.  

Algo más conocido es el legado de la teórica urbanista Jane Jacobs, de nacionalidad 

americana y canadiense, nacida en Pensilvania en 1916, y autora de Muerte y vida de las 

grandes ciudades americanas, uno de los libros más influyentes del urbanismo 
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contemporáneo. Jacobs defendió la popularización del espacio público, luchando para que 

la vida de barrio de la ciudad de Nueva York no quedara destruida por los ambiciosos 

proyectos de renovación urbana planteados en los años 50. De formación autodidacta, su 

capacidad de observación y raciocinio, la llevaron a sentar las bases de un urbanismo 

centrado en la escala humana, el transporte público, la peatonalización, la no dispersión, 

etc., que hoy en día sigue de total actualidad.  

Existen muchas más precursoras en este campo, como la americana Catherine Bauer, 

defensora de la vivienda pública, la alemana Lotte Beese, formada en la escuela de la 

Bauhaus a finales de los años 20, la arquitecta e historiadora estadunidense Dolores Hayden, 

Matilde Ucelay, primera mujer española en titularse en arquitectura en 1936 y un largo 

etcétera. La lista es significativa y se hace más numerosa a medida que van avanzando las 

décadas del siglo XX. Sin embargo, incluso para los profesionales de la arquitectura y el 

urbanismo, la gran mayoría de estas colegas son completas desconocidas.  

Fueron mujeres de una intensa vida personal y profesional. Viajeras curiosas, creadoras 

prolíficas, escritoras y transmisoras de conocimiento, trabajadoras incansables, sensibles a 

las necesidades sociales de la época en que vivían, comprometidas con aquello que les 

interesaba y que no se limitaron a desempeñar el rol de ama de casa, madre y abnegada 

esposa que la sociedad les tenía reservado.  

No es de extrañar que sea común a la mayor parte de ellas el haber compartido su vida 

privada con hombres arquitectos o urbanistas con los que colaboraban profesionalmente 

en estudios de arquitectura, aulas universitarias o despachos de organismos oficiales. Era el 

entorno en el que se desenvolvían, pero, al mismo tiempo, ellos constituían un punto de 

apoyo y conexión con su mundo, que las reconciliaba con esa gran parte de la sociedad que 

todavía no veía con buenos ojos que una mujer pudiera brillar con luz propia y no a la 

sombra del hombre que tenía a su lado. 

En mi opinión, la obra de estas pioneras debe formar parte de manera sistemática de los 

currículums formativos de nuestras escuelas y facultades ya que sus aportaciones, aunque 

escasamente reconocidas en su día, son elemento integrador de la historia y evolución de 

las disciplinas STEM a las que nos dedicamos. Es necesario que se hable con naturalidad en 

las aulas de estas mujeres, que se organicen seminarios, charlas, exposiciones y 

conferencias para dar a conocer su legado, y que ciertos trabajos prácticos del curso las 

incluyan en sus enunciados, de manera que se suscite un debate posterior y el alumnado 

cuente con las herramientas para comprender el alcance de su labor.  

Se trata de un trabajo de todo el profesorado, pero considero que sobre todo las docentes 

debemos tomar conciencia de la importancia de estas mujeres avanzadas a su época, ya que 

si ellas no hubieran dado ese paso hacia delante probablemente no estaríamos nosotras 

donde estamos hoy. En este sentido, a lo largo de los dos últimos cursos, dentro del 

Programa Redes del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, un 



 
96 

grupo de docentes universitarias de diversas disciplinas hemos realizado un estudio entre 

nuestro alumnado acerca de su percepción sobre la implantación de la perspectiva de 

género en la docencia universitaria. Para ello se ha empleado como guion de partida el 

manual Syllabus de UNESCO Unitwin. Si bien el análisis ha arrojado resultados 

esperanzadores, aún queda mucha labor por hacer.  

 

3. Conclusión 

 

Desde aquel despertar necesario, de cambio de rol de la mujer, ha pasado más de un siglo 

y, aunque mucho se ha avanzado en el campo de la lucha por la igualdad de derechos y 

oportunidades independientemente de géneros, aún queda un largo camino por recorrer.  

En las últimas décadas se les ha comenzado a prestar atención y muchas de aquellas mujeres 

adelantadas a su tiempo ya no son completas desconocidas para los que se desempeñan en 

la materia en la que ellas destacaron, e incluso algunas para la sociedad en general. No 

obstante, aún hay que continuar trabajando para darles el espacio de honor que se ganaron. 

Como docentes a las que nos ha tocado vivir una etapa de transición, considero que 

tenemos una responsabilidad en aportar nuestro granito de arena, por insignificante que en 

principio nos pueda parecer, en ese esfuerzo para conseguir la igualdad real.  

La puesta en valor y el reconocimiento, aunque tardío, de las pioneras en nuestras 

disciplinas es una deuda que tenemos con ellas, ya que la sociedad de su tiempo no supo 

recompensarles como merecían. Es una labor de equipo. Toda la comunidad universitaria, a 

todos los niveles y estamentos, debe estar receptiva e implicarse activamente para 

conseguir culminar lo que un día empezaron estas valientes mujeres precursoras. Quizás así 

en unos años ya no haga falta hacer ningún esfuerzo adicional y estas desigualdades 

palpables hoy queden en el futuro como una circunstancia histórica de un pasado menos 

justo que un día existió. 

 

 

 

 

 

 

 


