
/ diseño



Yo Sergio, diseñador, vandalo, padre, amigo, docente, crítico y autocrítico, entusiasta y provocador, 

inquieto, flexible, simpre busco mejorar mis prácticas en todos los ámbitos de la vida.

Me desempeño como docente en la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual en la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República de Uruguay. Siendo parte 

de los cursos de Tipografía, Sintaxis, y los talleres 5 talleres de Diseño de Comunicación Visual.

Parte del equipo multidisciplinario que conforma (CONTRA) Observatorio de Conflictos Territoriales 

Metropolitano de Montevideo. Junto a Natalia Hazan investigamos sobre Neurociencia en el taller 

de diseño, y su implicancia en el taller de diseño. Desarrollo proyectos de identidad y comunicación 

visual tanto para entidades privadas como públicas, publicaciones editoriales, ensayo y exploro en 

procesos tipográficos, indago en todo lo referente a innovación tecnológica vinculada a la disciplina 

del diseño, también en dispositivos de hacking visual e inteligencia artificial.



Experimentos con Action Scripts 
Abobe Illustrator CS5.5 año 2008. 
Scriptographer.org 
Scripts by: Jürg Lehni

Miranda! en Pachamama 
Illustración experimental  
con vectores. año 2006
Scriptographer.org 
From: Jürg Lehni 
Montevideo - Uruguay 
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Ilustración pixelar 
Estudio Barba 
Diego Cataldo 
Sergio Rodríguez
año 2010 



Intervenciones urbanas colectivas: 
Laura Nuñez, Germán Tortora, 
José de los Santos, Sergio Rodríguez
años 2006 a 2011 

Intervenciones urbanas 
Mapeo “CRISIS” / Revista MAPEO TZ #5.6
Taller Danza. Publicación sin fines de lucro editada y producida
desde el Taller Danza y la Usina de arquitectura 
Diseño, edición: Miguel Fascioli, José de los Santos,
Diseño e ilustración: Sergio Rodríguez
FADU - UDELAR - Montevideo A Nov / 2009
años 2006 a 2011 



Señora Macbeth, Afiche 
Dirección de arte y diseño. 
años 2008/ 2016 
Gestión cultural Moraes Susaeta.

Hipermercado, postal 
Dirección de arte y diseño 
para obra teatral años 2008/ 2016 
Gestión cultural Moraes Susaeta.
 
 
 
 
 
Dirección de arte y diseño. 
años 2008/ 2016 
Gestión cultural Moraes Susaeta.

Pecados Devorados 
Afiche para obra teatrale 

Idea y diseño. años 2008 a 2016 
Gestión cultural Moraes Susaeta.

Pogled - Gestión El Mura 
Afiche para obra teatral 
Idea y diseño. años 2011 

Mercado Agrícola de Montevideo.

PECADOS
DEVORA

DOS



Diseño de marca gráfica, para 
diseñadoras de indumentaria ciclista.

Diseño de marca gráfica, 
y papeleríaa institucional, 2007.
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Publicados en DOBLETTE 
libro de taller de Tipografía 
en la Universidad ORT 2008 



Diseño de marca gráfica  
y packaging para Mieles del Uruguay 

Fotografía: Pablo Albarenga y Lucía Arin 
año 2017



Mariana Schelotto+Catalina Artecona

Músico en vivo:  Julián Presas
 
Proyecto premiado

Montevideo Danza Contemporánea

2 Únicas funciones / Sábado 14  - 21 hs.

Domingo 15 de noviembre – 20 hs. 

INJU, 8 de Julio 1877 / Entrada Libre

Diseño de afiche itálico, 
comunicación gráfica y fotografía 

año 2011 - Moraes Susaeta



de
Howard
Zinn

dirección Juan Tocci / con Cesar Troncoso

Producción: Gustavo Moraes
moraes_susaeta
Música: latejapride
Diseño de espacio escénico,
luces y vestuario: Laura Leifert
Fotografía: Darío Calvelo
Diseño gráfico: 84R84
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de
Howard

Zinn

dirección: Juan Tocci

César Troncoso en

Jueves 23 de julio
21:00 hs
Entrada libre.

Centro Cultural
Florencio Sánchez

Producción: Gustavo Moraes
moraes_susaeta
Música: latejapride
Diseño de espacio escénico,
luces y vestuario: Laura Leifert
Fotografía: Darío Calvelo
Diseño gráfico: 84R84
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Posicionar al ASC como un conflicto urbano habilita a 
comprender las desigualdades de género que existen en 
los espacios urbanos, pero también sirve como reflejo 
de un conflicto más profundo y latente: el que se da a 
partir de la acumulación de violencias o nulidades que 
sufren las mujeres en su habitar cotidiano en la ciudad, así 
como su contracara en la necesidad de resignificación y 
reapropiación que tienen ellas de estos espacios.

La planificación urbana y el funcionamiento de las ciudades 
deben redirigir sus enfoques más clásicos para que sea 
viable producir ciudades que reflejen las necesidades de la 
vida cotidiana de todas las personas. El género es determi-
nante al pensar los conflictos, desigualdades y fronteras que 
definen los espacios urbanos. 
Las relaciones de poder definen el espacio público normal-
izando y naturalizando la fisonomía, el funcionamiento y 

REFLEXIONES FINALES:

Construir
habitar 

las normas que restringen la pluralidad de habitares.
La ciudad es un territorio en disputa tanto en su tránsito 
como en su posibilidad de construcción, donde diferentes 
formas de habitar pujan por impregnar con sus significa-
ciones y necesidades los espacios públicos. De esta forma, 
el espacio no puede escapar del conflicto.

Entre las mujeres que declaran haber vivido 
al menos una situación de ASC en su vida, el 
78,6% de 18 a 44 años y el 85,4% de 
entre 18 a 29 manifiestan:

haber incorporado diversas  

estratégias
para transitar
la ciudad

Avisar por teléfono
cuando llegan a destino

Evitar estar solas
en la noche

76,4%

70,5%

Cruzar la calle
o cambiar el recorrido 69,5%

Evitar barrios
o áreas específicas 55,5%

Hablar por teléfono 
durante el recorrido 48,7%

Elegir transporte
“más seguro” 

Usar ropa que consideran 
atraiga menos la atención 

48,7%

39,7%

Usar auriculares 29,1%

entre 18 y 44 años sufrieron
Acoso Sexual Callejero 
alguna vez en la vida (86,3%)

8/10
MUJERES

El ASC adquiere algunas características relevantes: la 
unidireccionalidad general de la acción, ejercida de 
forma principal y asimétrica por varones; el no consen-
timiento a la acción; la impunidad que otorga el anoni-
mato del agresor; y la connotación sexual del acoso, la 
cual refleja un sistema de prácticas culturales hacia las 
mujeres. Conceptualizar dichas conductas urbanas 
como una forma de violencia basada en género permi-
te, además, observar las sutiles formas que adquiere 
esta relación de poder. Es que es una práctica habitual 
que predispone su aceptación y acostumbramiento y 
naturalización. (Aguiar et al, 2020).

– Lo tenemos tan asimilado que sabés que te van a decir 
algo, vas preparada, ves un tipo, dos tipos, lo tenés 
asimilado. 

– Se visibiliza ahora como algo negativo eso que pasó 
toda la vida. 

¿Y creen que todas las mujeres perciben esto como más 
o menos así o es diferente? 

– No. Yo creo que todas, ya desde la adolescencia.
(Mujeres jóvenes, NSE medio-bajo) 

– Esas boludeces permanentes... La diferencia de la ropa, 
la hora de manejar, esas cosas se notan pila, salado. Y 
son como cosas diarias, permanentemente.

(Mujeres jóvenes, NSE medio-alto)

– Aparte, por más que no te digan nada... vos caminan-
do de noche y atrás tuyo vienen tres tipos y... vos vas 
quietita y cada vez más rápido.

(Mujeres jóvenes, nse medio-alto) 

EXPERIENCIAS

A pesar del proceso de guetización y de las diferentes 
fronteras tempo-espaciales que se erigen para las 
mujeres en la ciudad, las mismas no dejan de transitar 
y significarla mediante procesos de reapropiación.

Emergen las distintas estrategias, reivindicando su 
derecho a apropiarse ellas también de los espacios 
públicos que están en disputa.

• Utilizar medios de transporte más
  rápidos, como la bicicleta para evitar
  las situaciones de acoso en la calle

• Elegir caminos más largos pero más
 iluminados donde se sientan más seguras

• El contacto telefónico con una
  persona cercana

• Transportes más caros pero más seguros   
 en el caso de aquellas mujeres que tienen   
 la posibilidad económica de hacerlo

REAPROPIACIÓN
ESTRATÉGICA

Asociado al componente de cotidianeidad y su apari-
ción en edades tempranas de las mujeres, uno de los 
espacios que obtiene mayor relevancia es el entorno 
barrial. El ASC en el barrio se caracteriza por ser el 
marco privilegiado de la movilidad cotidiana. Acorde a 
esto se manifiesta en los grupos de discusión realiza-
dos que el ASC es algo que sufren “todo el tiempo, en 
todos lados”.

– Sí, en serio me pasa más en el barrio, con los vecinos; en 
el barrio me pasa más todavía. A mí, con mis hijas no, 
pero a mí sí.

– (...) Ahora que tengo una hija adolescente, tengo 
cuatro ojos, porque los chiquilines miran y te dicen: 
cómo creció la Natalia. Ya la quieren matar.

(Mujeres adultas, NSE medio).  

Contenidos y datos obtenidos
y desarrollados por integrantes
del Observatorio de Conflictos
Territoriales Metropolitanos

El acoso sexual callejero (ASC) es la principal

forma de violencia urbana con componente

de género consumada contra mujeres en

Montevideo y su área metropolitana.CUERPO, CONFLICTO Y TERRITORIO
ACOSO SEXUAL CALLEJERO

Formas de Acoso
Sexual Callejero
menos graves_

  según nivel
educativo 

muy graves_

Rozar o tocar intencional-
mente sus parte intimas 28,3%

Seguir con intención
seductiva o sexual 27,0%

Acercarse
intimidantemente con 
intención seductiva o sexual

23,6%

Desnudarse o masturbarse 15,1%

Esta tendencia puede ser interpretada en tanto la 
trayectoria de mayor permanencia en centros educa-
tivos incide en que las mujeres identifiquen experien-
cias que viven en su vida cotidiana como violentas. 

A medida que aumenta el nivel educativo de las muje-
res, aumenta el porcentaje que declara haber vivido 
una situación de ASC.

64,3%Primaria

80,0%Ciclo Básico

91,0%
Bachillerato
y Técnica

94,0%Terciaria

Manifestaron haber vivido alguna situación
de ASC al menos una vez en la vida.

Tocar bocina, silbar
u otro ruido 76,9%

Comentario respetuoso
o amable (piropo) 66,1%

Comentario agresivo,
vulgar u ofensivo 59,7%

Mirar persistentemente con 
intención seductiva o sexual 
generando incomodidad 

53,8%

entre 18 y 44 años sufrieron
Acoso Sexual Callejero en 
los ultimos 12 meses (70,0%)

7/10
MUJERES

Fuente: EHUM, 2019. 

Acoso barrial 
Es fundamental profundizar en las especificidades 
que adquiere el ASC en la situación de intersecciones 
particulares como son las mujeres trans y las afro. 
La ascendencia étnico racial, el color de piel, la sexua-
lidad, entre otras, ubican a algunos/as en un lugar de 
subalternidad caracterizado por una crueldad recibi-
da cotidianamente.

En particular para las mujeres afro se evidencia una 
hipersexualización de sus cuerpos y una mayor inten-
ción de territorialización de los hombres sobre ellos.

Para el caso de las mujeres trans, el ASC cumple con 
las mismas características pero obtiene mayor niveles 
de hostigamiento y degradación.  

Mujeres
Afro y Trans

CONSECUENCIAS
Restricción / Apropiación

La MITAD de las mujeres entre 18 y 44 dicen haber 
visto afectado su uso del espacio público y sentir más 
inseguridad luego de sufrir ASC. Es una confirmación 
de la magnitud y la importancia del ASC como restric-
ción del habitar urbano de las mujeres.
 
A pesar de esto, también se observa que una importan-
te proporción de mujeres (algo superior a un tercio en 
la consulta realizada) manifiesta enfáticamente no 
haber visto afectado su uso de los espacios públicos ni 
haberse sentido más insegura.

Resulta evidente que no dejan de transitar y signifi-
carla mediante procesos de reapropiación. Las muje-
res desarrollando estrategias específicas continúan 
desafiando el entorno hostil.

Fuente: EHUM, 2019. 

Acoso sexual callejero
Según edad

MUJERES 
18 a 20 años

93.6%

MUJERES 
31 a 44 años

84.6%

Sufrieron ASC al menos 
una vez en su vida
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MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Dirección Nacional
de Vivienda

DINAMA
Dirección Nacional
de Medio Ambiente

DINOT
Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial

Dirección Nacional
de Agua

DINAGUA

Programa de
Mejoramiento de Barrios

PMB

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Dirección Nacional
de Vivienda

DINAMA
Dirección Nacional
de Medio Ambiente

DINOT
Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial

Dirección Nacional
de Agua

DINAGUA

Programa de
Mejoramiento de Barrios

PMB

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
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y Medio Ambiente
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y Medio Ambiente
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y Medio Ambiente

Dirección Nacional
de Vivienda

DINAMA
Dirección Nacional
de Medio Ambiente

DINOT
Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial

Dirección Nacional
de Agua

DINAGUA

Programa de
Mejoramiento de Barrios
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MVOTMA
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y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
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MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Dirección Nacional
de Vivienda

DINAMA
Dirección Nacional
de Medio Ambiente

DINOT
Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial

Dirección Nacional
de Agua

DINAGUA

Programa de
Mejoramiento de Barrios

PMB

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Dirección Nacional
de Vivienda

DINAMA
Dirección Nacional
de Medio Ambiente

DINOT
Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial

Dirección Nacional
de Agua

DINAGUA

Programa de
Mejoramiento de Barrios

PMB

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Dirección Nacional
de Vivienda

DINAMA
Dirección Nacional
de Medio Ambiente

DINOT
Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial

Dirección Nacional
de Agua

DINAGUA

Programa de
Mejoramiento de Barrios

PMB

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Sistema de identidad visual diseñado
para el Programa Más oportunidades 
y la Agencia Nacional de Vivienda 
y el MVOTMA. Utilizado por la Agencia  
y promotores inmoviliarios 
desde 2012 hasta el 2022.
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A_100/  N_14
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A_100/  N_39

C_0/  M_0/  A_0/  N_100

R_168/  G_180 /  B_0
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G_136/ 

 
B_0

R_30/ 

 
G_30 / 

 
B_30 1E1E1E

878800

A8B400

PANTONE 583

PANTONE 582

PANTONE Pro Black C

TINTAS DIRECTAS
Impresión Offset y Serigrafía

CUATRICOMÍA
Impresión Offset y Digital

RGB Y HTML
Pantalla y web

Colores designados para representar a cada dirección.

PMB

DINAMA
DINOT

DINAGUA

DINAVI
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Cobertura
colaborativa

SUMATE

Trabajo honorario para Media Red, 
Sistema de identidad y comunicación visual. 2019



Svalbard Company

¨All genius All idiot¨
1 y 2 de oct.
20.30h
TEATRO SOLIS
Apto +15

usando artes circenses e�remas para resaltar lo más animal del comportamiento humano. 

Entradas:

 2x1 con tarjetas



Diseño de sistema de identidad visual, gráfica comunicacional 

para el Festival Internacional de Circo de Uruguay 2016 - 2018 - 2020 



Trabajo con tipografía para taller y publicación 20x20 
20 diseñadores interpretan 20 poemas latinoamericanos 
Tipografía como imagen



 

@% + - ×. : ; , / *
« » ‹ ›  Digitalización tipográfica 

para Rutas Culturales y Creativas 
del Ministerio de Cultura 2022

Redes sociales
2024 Instituto 
Gobinda Mandala



Contenido grafico para evento de arte 
y poesía. Trabajo colectivo de estudiantes. 2006 
Para grupo de artistas y performers

Fotorgrafía en obra teatral 2014



CIRC

El circo del barrio

Diseño de identidad visual y contenidos 
gráficos para El Picadero Circo. 2018



Experimentos con técnicas mixtas, óleo sobre papel + sctipts en illustrator

Jo
sé

 D
e 

Lo
s 

Sa
nt

os
, 

La
ur

a 
Nu

ñe
s,

 G
er

m
án

 T
or

to
ra

, 
Se

rg
io

 R
od

rí
gu

ez
 -

 S
te

nc
il 

gr
afi

tt
i e

n 
m

ue
st

ra
 c

ol
ec

ti
va

 e
sp

ac
io

 P
la

ta
fo

rm
a 

20
07



Ex
pe

ri
m

en
to

s 
co

n 
St

ab
ili

ty
 A

I 
20

23
 -

 2
02

4





shito


