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Resumen 
Si la burbuja inmobiliaria representa la ocupación indiscriminada del territorio, España sufre hoy 
el acoso de esa misma especulación, pero en la ciudad consolidada, en las casas de sus 
habitantes. La dicotomía entre economía global y cultura local afecta sobre todo a aquellos 
entornos que han sufrido mayor crisis y, al mismo tiempo, tienen mayor valor patrimonial, como 
las ciudades del Mediterráneo. PAX – Patios de la Axerquía, impulsada por un grupo de 
arquitectos/as y antopologos/as, es una estrategia de regeneración urbana con procesos 
cooperativos para la puesta en uso de las  casas-patio vacías en el casco histórico de Córdoba. 
El re– uso de la ciudad existente, en su valor patrimonial material e inmaterial en un barrio 
objeto de incipiente gentrificación, es una operación bottom– up en política de vivienda, 
patrimonio, reactivación urbana e innovación social, a través de la actualización del uso de los 
patios con procesos cooperativos.  

Palabras clave: rehabilitación urbana, innovación social, casas-patio, cooperativas de vivienda 

Bloque temático: La vivienda contemporánea desde el punto de vista patrimonial 

Abstract 
If the real estate bubble is the indiscriminate occupation of the territory, Spain today suffers the 
same speculation, but inside the consolidated city, in the houses of its own inhabitants. The 
dichotomy between the global economy and local culture affects specially those environments 
that suffered the greatest crisis and, at the same time, have more heritage value, as the 
Mediterranean Cities. PAX – Patios de la Axerquía, driven by a group of architects and 
anthropologists, is a strategy of urban regeneration through cooperative processes in order to 
put in use the empty patio– houses of the historical center of Córdoba. The re– use of the 
existing city, in its tangible and intangible heritage value in a neighborhood with incipient 
gentrification, is a bottom– up strategy in terms of housing policy, heritage, urban regeneration 
and social innovation through the update of the use of the courtyards with cooperative 
processes. 

Keywords: urban regeneration, social innovation, patio houses, housing cooperatives 

Topic: Contemporary housing and heritage 

 

  

1068



Gaia Redaelli 
 
 

   

 

1. Gentrificación y Derecho a la ciudad 
El concepto de gentrification se acuñó en Inglaterra en los años 60 por la experta en sociología 
urbana Ruth Glass. Estudia el fenómeno de expulsión forzosa de un sector social de un área 
urbana concreta, produciendo un cambio de población y nuevos usuarios con mayor capacidad 
adquisitiva.1 A menudo relacionada con el incremento de los flujos turísticos, la gentrificación es 
consecuencia también de las dinámicas del mercado residencial, de fondos interesados en 
nuevos contenidos y de proyectos de regeneración urbana de la administración que está 
comportando modificaciones relevantes en nuestras ciudades:  

La substitución forzada de la población en las áreas urbanas –ya sea a través de políticas públicas, 
ya sea a través de los mecanismos del mercado del suelo y la vivienda, ya sea a través de la 
combinación de ambos–resulta a menudo en un incremento de las desigualdades sociales y de la 
segregación urbana.2  

Si bien el concepto de gentrificación, cada vez más presente en ámbito no solo académico, 
necesita de una lectura atenta para evitar analisis y políticas equivocadas, es indudable que la 
actual dicotomia entre economía global y cultura local produce contraddicciones y fenómenos 
especulativos allá donde la crisis ha sido más incisiva y, a la par, hay mayor patrimonio y alto 
potencial turístico, como en las ciudades del mediterráneo. Si durante la burbuja inmobiliaria el 
ajedrez de la especulación se jugaba sobre el modelo en espansión, ocupando territorio y 
espacio público, hoy la “nueva cuestión urbana”3 se juega sobre todo en las zonas de mayor 
interés patrimonial, como los cascos históricos, y en las propias casas de los habitantes.  

La gentrificación –en su formato más evidente hoy de turistificación– no solo significa una 
sustitución de clase social en barrios concretos, sino también un cambio de uso prioritariamente 
del residencial –que garantiza ciudades mixtas y complejas, tanto en término residenciales 
como comerciales y de espacio público– al turístico, que prevé un uso de la ciudad de forma 
prioritariamente temporánea. La consecuencia es doble: por un lado, puede conllevar a la 
pérdida del “valor material del patrimonio”, allá donde el formato de vivienda de uso turístico 
modifica de forma sustancial edificios y viviendas tradicionales según parámetros y formatos 
dedicado a usuarios provisionales; por otro lado, puede incidir en el “valor inmaterial del 
patrimonio”, es decir social y colectivo de nuestro entorno ya que amplios sectores urbanos, su 
espacio público y su comercio, pueden verse modificados creando centros históricos 
homologados urbana y socialmente hacia la función turística. 

No se trata por lo tanto solo de considerar la capacidad del espacio público y de los 
equipamientos de soportar crecientes flujos de no residentes, sino entender que el mercado 
inmobiliario de zonas centrales comporta una pérdida de capacidad de acceso –en propiedad o 
en alquiler –a viviendas y áreas urbanas relevantes. La variación incontrolada del mercado 
                                                           
1 Sobre la noción de gentrificación, que por su amplitud no es posible agotar en este artículo, se sugiere la lectura de los textos 
de Loretta Lees, Tom Slater, Elvin Wyly, The Gentrification Reader (New York: Routledge, 2010); Loretta Lees, Hyun Bang Shin, 
Ernesto López Morales, Planetary Gentrification (Cambridge: Polity, 2016); Observatorio Metropolitano de Madrid (Ed). El 
mercado contra la ciudad. Globalización, gentrificación y polìticas urbanas (Madrid: Traficante de sueños: 2015). Sobre las 
dinámicas en el sur Mediterráneo, véase Sandra Annunziata, “Anti– gentrificación nelle città (sud) europee”. Quaderni n. 13 
(2017) y Gaia Redaelli, “Atlas de la A–Gentrificación. Políticas y medidas para la sostenibilidad social en las transformaciones 
urbanas en ciudades europeas”. Papers n. 60. (2018). 
2 Indovina, Francesco. Nel.lo, Oriol. “Gentrificación: “Desastre, necesidad, oportunidad? Notas para un uso crítico del concepto”. 
Capitalisme global i procesos de regeneración urbana. Homenatge a Neil Smith. (conferencia Col.loqui internacional, Espai critic, 
14/16 septiembre 2015, Barcelona). 
3 Bernardo Secchi, La città dei ricchi e la città dei poveri (Roma-Bari: Laterza 2013). 
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inmobiliario según lógicas especulativas globales –de forma transitoria ligadas a la industria 
turística– produce cambios irreversibles en la ciudad y en su ciudadanía, de modo que la 
“generalización de la gentrificación” se debe entender, según Smith, hoy como una “estrategia 
urbana global”. El riesgo de homologación urbana y social de relevantes zonas de nuestras 
urbes conlleva que la gentrificación se configura como uno de los principales retos para 
garantizar el “derecho a la ciudad” y la capacidad de decidir el avatar futuro de forma colectiva 
puesto que:  

El Derecho a la Ciudad es mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los 
recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar las ciudades de 
acuerdo a nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la 
reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el 
proceso urbanizador.4  

En una Europa en crisis, en pleno auge de la industria del turismo y de fondos especulativos 
interesados en nuevos contenidos, las ciudades del Mediterráneo tienen que dar respuesta a la 
presión que la economía global ejerce en lugares de alto interés histórico y cultural. Se hace 
imprescindible la apertura de un debate hacia renovados paradigmas sobre el patrimonio, su 
potencialidad económica y su papel social y sobre la relación entre ciudad y ciudadanía. Es 
necesario establecer mecanismos de gobernanza que garanticen la rehabilitación y 
reactivación de un patrimonio arquitectónico que alumbra un patrimonio inmaterial: la 
convivencia de sus habitantes. Para ciudades mas inteligentes, sostenibles e inclusiva en una 
“Europa de las Ciudades y de la Ciudadanía”.5  

 
Figura 1: Maqueta del Mar Mediterráneo. Los enlaces culturales hoy itinerarios de los migrantes.  

Fuente: PAX (2017) 

  

                                                           
4 David Harvey, Ciudad Rebelde. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana (Madrid: Akal, 2013). 
5 Gaia Redaelli, “Europa de las Ciudades y de la Ciudadanìa”. Actas del VII Congreso internacional de Ordenación del Territorio. 
(Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Fundicot, 2014), 988– 992. 

1070



Gaia Redaelli 
 
 

   

 

2. Europa y Patrimonio 
La renovada forma de entender el patrimonio como “bien común” –no solo en los edificios 
especialmente representativos y emblemáticos, sino también en su dimensión urbana y de 
tejido residencial– así como el difícil equilibrio entre economía global y dimensión local, se 
evidencian hoy con mayor claridad en algunas ciudades mediterráneas. El valor patrimonial y la 
presencia de la industria turística como motor de una economía ajenas a las lógicas locales 
generan incongruencias. Venecia y Barcelona, dentro de sus diferencias, resultan de interés 
por el grado de avance que la primera vive y por el intento de reacción desde lo público que 
experimenta en los últimos años la segunda.  

La transformación de Venecia en un parque temático, principalmente debido a la monocultura 
turística, es hoy el ejemplo excelente del riesgo que corren los cascos históricos europeos. La 
ciudad, con su delicada estructura y sus calles estrechas, evidencia una desmesurada 
afluencia del turismo de masa y una pérdida constante de residentes, que incide en el mercado 
inmobiliario de una ciudad sin capacidad de expansión, así como en el uso de sus espacios 
públicos y comercio, erigiéndose sin dudas a símbolo internacional:  

Il futuro della città storica è un grande tema che si gioca non solo a Venezia e non solo in Italia, ma 
di cui Venezia può essere assunta a simbolo supremo. A ogni giorno che passa è sempre più 
urgente chiedersi come ciascuna città possa fondere il proprio capitale simbolico con il capitale 
civico dei cittadini, traducendolo in un consapevole diritto alla città e mettendolo a frutto. Come 
possa identificare forma fisica della città e la sua ragione etica, come possa fare del diritto alla città, 
alla funzione sociale della proprietà, al lavoro dei cittadini, la propria ragion d'essere e il proprio 
progetto. Se mai questo accadesse a Venezia, potrà accadere dappertutto.6 

Consciente de que, si se dejara morir Venecia como vaticinado por Settis, la siguiente podría 
ser ella, Barcelona ha puesto el foco sobre este debate, desde que las elecciones dieron paso 
a un gobierno que pone en primer plano el Derecho a la Vivienda pero también el Derecho a la 
Ciudad. Al convertir el turismo en un motor económico principal, Barcelona no sólo ha ido 
perdiendo la primacía como ciudad de la cultura urbana que adquirió a principios de los 
noventa, sino que parece haberse hecho esclava de su propia imagen, mecanismos de 
gentrificación incluidos. El Ayuntamiento trata de paliar esos efectos y disminuir la desigualdad 
social a partir del reconocimiento de su plasmación sobre el territorio con el Plan de Barris y a 
la vez se propone impulsar medidas y políticas públicas que eviten la expulsión de la población 
de ámbitos más céntricos. Barcelona ha abierto un Espacio de Corresponsabilitat sobre 
Gentrificaciò como mesa de coordinación transversa, y, de forma complementaria, se ha 
redactado un estudio sobre políticas y medidas anti– gentrificación en ciudades europeas, 
relevando las buenas prácticas impulsadas por administraciones públicas, universidades y 
movimientos sociales.7  

                                                           
6 [Traducción de la autora: “El futuro de la ciudad histórica es un gran tema que se juega no solo en Venecia y no solo en Italia, 
pero del que Venecia puede ser asumida como símbolo supremo. Cada día que pasa es más urgente preguntarse como cada 
ciudad pueda fusionar el propio capital simbólico con el capital cívico de sus ciudadanos, traduciéndolo en un real derecho a la 
ciudad y poniéndolo en carga. Como pueda identificar la forma física de la ciudad y su razón ética, como pueda hacer del 
derecho a la ciudad, a la función social de la propiedad, al trabajo de sus ciudadanos, su razón de ser y su proyecto. Si algún día 
pudiera ser realidad en Venecia, lo será en cualquier sitio” ]. Salvatore Settis, E se Venezia muore (Torino: Einaudi 2014).  
7 Se reenvía a Redaelli, “Atlas de la A-Gentrification……” y al trabajo de la autora realizado entre julio y diciembre de 2017 de 
análisis de buenas prácticas en ciudades europeas que han emprendido políticas y acciones anti gentrificación. Se han analizado 
Lisboa, Venecia, Milan, Berlin, Madrid, Valencia, Marsella, Cádiz, Atenas, Paris, Viena, Nápoles, Londres. 
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Ejemplo de ciudad perfecta –con el denominado “modelo Barcelona”– en la que la desigualdad 
social y urbana ha alcanzado condiciones privilegiadas, la ciudad tiene diferencias sustanciales 
con Venecia, pero padece hoy un importante revés que mantiene algunas similitudes: 

En este momento los procesos de sustitución de la población son suscitados no tanto a través de 
actuaciones para la residencia permanente en el mercado residencial, sino sobre todo a través del 
impacto de la actividad turística. La evolución, ya madura, del mercado inmobiliario de Venecia y la 
rápida transformación de algunos barrios de Barcelona en los últimos años (Barceloneta, el Born) 
son excelentes ejemplos de la capacidad disruptiva del turismo sobre el mercado residencial.8 

Venecia y Barcelona significan en el arco mediterráneo un caso comprometido y un intento 
desde lo público de intervención para que el fenómeno no se extienda. En búsqueda de 
compatibilizar lo global con lo local, algunos otros ejemplos en ciudades mediterráneas intentan 
romper los esquemas preestablecidos y abrir nuevos mecanismos que, aún experimentales, 
buscan evitar el solapamiento entre “turismo” y “cultura”. Es especialmente interesante analizar 
si es posible contener esos procesos a través de acciones compartidas entre Ciudad y 
Ciudadanía, es decir si es posible, desde el valor patrimonial –observado bajo enfoques 
renovados y en su componente social– promover acciones de rehabilitación urbana con la 
necesaria innovación social que actualizan la ciudad y su arquitectura, también residencial, a la 
contemporaneidad, en el respecto de su valor patrimonial. 

 

3. El caso de Córdoba y la estrategia PAX 
La dimensión urbana patrimonial se hace especialmente presente en ciudades cuyo casco 
histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco como es el caso de Córdoba. 
Declarada la Mezquita y sucesivamente gran parte del casco histórico, desde 2012 los patios 
cordobeses son reconocidos Patrimonio Inmaterial por el valor antropológico que significa la 
vida alrededor del espacio común. Bajo un turismo creciente, Córdoba debe aprovechar la 
ocasión para repensar su historia en clave actual abriéndose a ese cambio de paradigma que, 
además, atribuya al patrimonio un papel de activador de la ciudad por y para la ciudadanía. A lo 
largo de este proceso, es imprescindible buscar fórmulas novedosas que permitan prevenir 
fenómenos especulativos en el interior de la ciudad actualizando el valor colectivo del 
patrimonio, su potencial económico, siempre y cuando reconozca su compromiso social y la 
memoria colectiva que atesora.  

Entre las iniciativas más recientes, PAX –acrónimo de Patios de la Axerquía– es una estrategia 
de reactivación urbana y reuso de las  casas-patio vacías a través de procesos cooperativos, 
que persiguen que la mejora sostenible del centro histórico no suponga la alienación social de 
zonas patrimoniales por el incremento de la presión turística.9 La rehabilitación del barrio de la 
Axerquía, amenazado por la gentrificación, busca la recuperación del valor medioambiental y 
social y la actualización de su historia en clave contemporánea a través la innovación social 
con la ciudadanía. La presencia de tipologías tradicionales –como las casas-patio o las casas 
de vecinos–, en muchos casos abandonadas o infrautilizadas como resultado de la burbuja, 

                                                           
8 Indovina, Nel.lo, “Gentrificación: Desastre…”. 
9 “PAX – Patios de la Axerquía, estrategia de reactivación urbana a través de procesos cooperativos”. Gaia Redealli. dirección 
Jacinta Ortiz, coordinación. Carlos Anaya, secretaria. Eva Morales, Felipe García, Manuel Rodríguez, equipo técnico. Partners: 
Vimcorsa, Ayuntamiento de Córdoba, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Universidad de Córdoba, Universidad de Sevilla, 
Faecta. www.patiosaxerquia.eu. 
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sugiere mecanismos de gobernanza que garanticen la rehabilitación y reactivación de este 
patrimonio arquitectónico y su valor inmaterial en un modelo de ciudad mediterránea. 10 

 
Figura 2: Imagen de la zona de la Axerquía de Córdoba 

Fuente: PAX (2016) 

El fomento de acciones que propicien la adquisición de  casas-patio vacías para la sucesiva 
rehabilitación por cooperativas habitacionales en cesión de uso permite la salvaguarda de un 
patrimonio universal y su valor ambiental, promover empleo local y facilitar un tejido social, 
asociativo y solidario en el centro de la ciudad para un uso colectivo de los patios, manteniendo 
su carácter residencial. La Axerquía, área de origen hispanomusulmán del centro histórico, se 
presenta como el lugar más adecuado donde experimentar una operación de governance y co- 
gestión con la ciudadanía que permita evitar la gentrificación del casco histórico y garantizar la 
actualización de su valor patrimonial, urbano y ambiental a través de la cohesión social basada 
en:  

a) ECOLOGÍA URBANA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA: apuesta por la transición 
energética a través del re-uso y la densificación de la ciudad histórica, y del 
reforzamiento de las medidas pasivas de la arquitectura tradicional, desde el 
conocimiento y los recursos técnicos y tecnológicos actuales, entendida como 
infraestructura verde del tejido urbano. En un escenario de incremento paulatino de la 
temperatura global, acentuado en enclaves urbanos como Córdoba, se persigue la 
conformación de un ecosistema eficiente donde las demandas de refrigeración mecánica 

                                                           
10 Para lectura acerca de la estrategia, véase Elena Franzoia, “Córdoba riscopre il patio mediterraneo”. Abitare n . n.° 558 (2016): 
65– 70 e Alessio Battistella. “La sostenibile leggerezza del limite”. Techne – Journal of Technology for Architecture and 
Environment, n.° 14. Firenze University Press (2017): 65– 70. 

1073



PAX – Patios de la Axerquía. Rehabilitación urbana y de casas-patio con procesos cooperativos 
 
 
 

   

 

se minimicen y se aumente el nivel de confort tanto en la vivienda como en el espacio 
público.11 

b) PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL: densificación de la ciudad a través de la 
puesta en uso de viviendas vacías en el centro que frene la especulación derivada de la 
gentrificación turística. Son operaciones de adquisición de edificios vacíos o en situación 
de infravivienda para su puesta en uso a través de cooperativas de profesionales y de 
rehabilitación que se conformen en el barrio, contribuyendo a la densificación de la 
ciudad, a la conservación y puesta en uso del patrimonio arquitectónico y 
medioambiental de las casas patio.  

c) VIVIENDA Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: conformación de grupos de 
gobernanza y co-gestión compuestos por la ciudadanía, por agentes sociales y el sector 
público para constituir cooperativas de vivienda, que actualicen el valor antropológico de 
las casas de vecinos. En ellas se garantiza la disponibilidad de viviendas para colectivos 
en situación de emergencia social: refugiados y migrantes, mujeres víctimas de la 
violencia de género, etc…, así como elementos de apoyo para incentivar una red de 
economía cotidiana, ligada al mercado de la rehabilitación y la producción local. 

 
Figura 3: Imagen de un patio y su vida en la Axerquía de Córdoba 

Fuente: PAX (2016) 

La finalidad y unicidad de PAX –frente a otras experiencias de cooperativismo como alternativa 
a la propiedad y al alquiler– es que interviene en un entorno patrimonial de alto valor –

                                                           
11 En colaboración con PAX, investigadores de la Universidad de Sevilla entre julio y agosto de 2017 han monitorizado en la 
Axerquía las condiciones bioclimáticas en dos patios cuya presencia llega a reducir la temperatura entre 6 y 12 grados sin 
sistemas activos de refrigeración. Se invita a la lectura de Juan Rojas– Fernández, Carmen Galán– Marín, Jorge Roa– 
Fernández y Carlos Rivera– Gómez. “Correlations between GIS– Based Urban Building Densification Analysis and Climate 
Guidelines for Mediterranean Courtyards”. Sustainability n. 9. (2017). 

1074



Gaia Redaelli 
 
 

   

 

actualizando la convivencia que caracteriza el patio y la ciudad mediterránea– y se propone 
constituirse en cooperativa barrial, que une las cooperativas de vivienda, las de rehabilitación y 
las de servicios para generar una microeconomía local en un proceso piloto de la economía 
social. Para eso, colabora en formatos diferentes con instituciones del ámbito de la 
administración, de la economía social y de la universidad y sobre todo con las colectivos y 
ciudadanía que se suman al proyecto como gestora de su hábitat con distintos objetivos: 

a) Promover un cambio de modelo hacia la cultura de la rehabilitación patrimonial de la 
ciudad existente que frene el consumo especulativo de territorio en el entorno urbano, 
apostando por la regeneración patrimonial y ambiental del centro histórico y su 
reactivación social. 

b) Mantener el carácter residencial del casco, a través de la adquisición de edificios 
vacíos para su rehabilitación, contribuyendo a la densificación de la ciudad, a mantener 
la población local y a poner en valor un patrimonio –casas patio y casas de vecinos– , 
que representan la estructura urbana del barrio y representan una forma de relacionarse 
entre vecinos. 

c) Promover la creación de formas habitacionales de cooperativas de vecinos a través de 
la cesión de uso de edificios para su rehabilitación y fomentar la incorporación de 
economía social en la regeneración urbana del centro evitando su gentrificación. 

d) Fomentar la generación de empleo local, y especialmente el empleo femenino, a 
través de la inclusión de empresas y cooperativas ligadas a la rehabilitación con especial 
atención a la población local, también en actividades anexas a la residencial.  

e) Potenciar la red de espacio público como “patio colectivo” y reconocer el valor 
ambiental que significa la red de  casas-patio así como su papel en el control y reducción 
del consumo energético con medidas pasivas y del cambio climático. 

f) Insertar a Córdoba en primer plano en el debate europeo sobre la reactivación urbana 
sostenible de tejidos históricos, así como la inclusión de la economía social en el ámbito 
de la política de vivienda y de regeneración urbana para su transferencia a otras 
realidades mediterráneas. 

 

Constituida la asociación en 2017 como herramienta que impulsa el proceso cultural y de 
innovación social, PAX se propone así como start-up experimental de regeneración urbana e 
innovación social.12 Se propone como laboratorio urbano, ya que como dice Bauman, «la 
ciudad se convierte hoy eln el principal laboratorio en el que se buscan, se diseñan, se 
experimentan y se ponen a prueba soluciones locales a problemas globales».13 Tras detectar 
las casas vacías de valor patrimonial y la celebración de encuentros ciudadanos, se han 
conformado grupos de personas que quieren constituirse como cooperativa para adquirir una 
casa y rehabilitarla.  

                                                           
12 La Asociación PAX–Patios de la Axerquía es fundada por Gaia Redealli. presidenta, Jacinta Ortiz, secretaria, Carlos Anaya, 
tesorero y colabora con varia entidades y colectivos locales e internacionales. 
13 Bauman, Zygmunt. Multiples culturas. Una sola humanidad. (Barcelona: CCCB, 2008). 
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Es el valor social de la iniciativa que ha sido reconocido y desde 2018 forma parte de la Faro 
Convention Network del Consejo de Europa, en el marco de la Convención de Faro,14 que 
asume el valor social del patrimonio, además de ser buena práctica por la Oficina de Economía 
social del Madrid. 

 
Figura 4: Equipo PAX en una instalación realizada para la XV Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia 

Fuente: Sergio Flores (2016) 

 

4. La  casas-patio y la cooperativa de vivienda 

La tipología de la casa-patio, en especial en su componente plurifamiliar y de casa de vecinos, 
abunda en el casco histórico de Córdoba y, como resultado de dos décadas de burbuja 
inmobiliaria y crisis económica, se encuentra abocada a la adquisición por fondos de inversión 
y a transitar a usos turísticos. La transformación arquitectónica, social, medioambiental además 
de urbano que este proceso significa es evidente para la tipología de casa patio y su significado 
social, declarado patrimonio inmaterial por la propia Unesco. 

La cooperativa de vivienda se adapta en este sentido como herramienta económica y jurídica 
para mantener la unicidad de la propiedad, como tradicionalmente se da en las casas de 
vecino, en un entorno plurifamiliar. La cooperativa en cesión de uso es así conformada por 
personas y hogares que deciden libremente conformarse como grupo PAX y, 
consecuentemente, acordar el formato comunitario de los espacios comunes, a partir del propio 
patio, y las funciones que en los distintos espacios la cooperativa determina de forma 

                                                           
14 Convenzione di Faro (STCE n°199) Faro, 27/10/2005, entrata in vigore 01/06/2011. 
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democrática y horizontal.15 La dimensión social, en cuanto patrimonio inmaterial, encuentra así 
en la dimensión física su materialización, en cuanto patrimonio material. Cada cooperativista 
tendrá el derecho de uso de forma privativa de una parte de la casa de vecino, su vivienda, 
mientras que las partes comunes tendrán usos comunitarios y, donde posible, carácter de 
apertura a la ciudad, generando funciones que activen la calle, como micro comercio o 
pequeños servicios en uso al barrio. Algunas cooperativas se proponen que una vivienda 
pueda además estar en uso, bajo gestión de la propia cooperativa, para acogida de personas 
en emergencia social, desahucios, refugiados –ingresando por lo tanto un alquiler social 
correspondiente– o a turismo sostenible y responsable, que de forma transparente, pueda 
generar ingresos para la cooperativa para devolver el crédito hipotecario. 

 
Figura 5: Secuencia de activación de una casa patio 

Fuente: PAX (2016) 

En la actualidad, PAX trabaja con varios colectivos, algunos de parejas con niños y niñas que 
ven en el patio una forma educativa y comunitaria, otros de mujeres que están en procesos de 
envejecimiento activo. La conformación de una red entre estas personas es precursora de una 
dimensión urbana de la estrategia, además de conformar una red solidaria e intergeneracional. 
La estrecha relación con las asociaciones de vecinos y la ciudadanía en general, la 
colaboración con algunas instituciones públicas –el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Vimcorsa y el Ayuntamiento, el propio 
Consejo de Europa– y el camino con entidades de investigación e universitarias –como la 

                                                           
15 Lacol y La Ciutat Invisible. Habitar en comunidad. La vivienda cooperativa en cesión de uso (Madrid: Fundación Arquia, La 
catarata, 2018). 
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Universidad de Córdoba y la Universidad de Sevilla o el Instituto de Estudio Sociológicos 
Avanzados, manifiestan que PAX es un proyecto que, a partir del impulso de profesionales y 
ciudadanos en un proceso bottom- up, quiere ser una experiencia piloto para rescatar la ciudad 
mediterránea a partir del caso de Córdoba, antes de que sea irreversible.  

Actualizar el carácter urbano, ambiental, social y económico del patrimonio es un paso para 
entenderlo como un valor innegable de nuestro pasado y, a la vez, como una herramienta 
imprescindible para el futuro en una Europa inteligente, sostenible e inclusiva.  
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