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Introducción. 
La investigación y el estudio de la cuestión 
urbana en América Latina 
El acelerado proceso de urbanización en América La-

tina de inicios del siglo xx representó uno de los hitos 

de la evolución de las instituciones formales e infor-

males de la región y sus efectos constituyen un eje de 

la investigación académica y las políticas públicas. De 

esta manera, el estudio de la cuestión y el espacio ur-

bano se puede situar, desde mediados del siglo xx, a 

partir del interés de distintas disciplinas —como la so-

ciología, historia, antropología, geografía, economía, 

ciencia política, arquitectura, psicología o la semióti-

ca— (Mazurek, 2009; García Ayala, 2006). 

La segunda mitad del siglo xx representó un escenario 

de reivindicaciones por bienes y servicios públicos de 

los nuevos pobladores urbanos, quienes se asentaron 

en áreas urbanas generalmente precarias; y, frente a 

la evidente “crisis urbana”, se requirieron nuevas ins-

tituciones que dieran respuesta a tales demandas. 

Por ello, a finales de los años ochenta se promovieron 

procesos de descentralización y democratización, en-

focados en otorgar nuevas competencias, funciones 

y atribuciones a los niveles subnacionales de gobier-

no; mecanismos populares de acceso al gobierno y de 

participación ciudadana; así como participación en 

las rentas nacionales y de descentralización fiscal.

Sin embargo, ya desde 1970, Lefebvre evidenciaba, en 

su libro La révolution urbaine, cómo la investigación 

en estudios urbanos se consideraba crucial para com-

prender las complejidades y transformaciones de las 

ciudades y regiones, así como los principales desafíos 

sociales, económicos y ambientales a los que se debía 

hacer frente en estos ámbitos.

En dicho contexto político, social y económico, los 
estudios desde la perspectiva de la acción pública en 
municipios urbanos fueron centrales a finales del si-
glo xx e inicios del siglo xxi (Contreras, en prensa). Bor-
ja (1985) en su texto Descentralización, una cuestión de 
método, exaltaba que el municipio era un componen-
te principal de los Estados en sistemas democráticos 
y reconoce a la descentralización como proceso de-
cisivo para su progreso. En el mismo sentido, a fina-
les de la década de 1980, Castells reconocía el rol de 
las administraciones municipales en la gestión de los 
problemas urbanos y en la democratización del Esta-
do; y al municipio como clave para la implementación 
de las políticas urbanas y regionales (Castells, 1987). 

A su vez, textos como el de Jacobs (1984), Cities and 
the Wealth of Nations: Principles of Economic Life, evi-
denciaron cómo la investigación en estudios urbanos 
y regionales era determinante para entender el papel 
de las ciudades y las regiones como motores económi-
cos, pues son capaces de promover la innovación y el 
desarrollo económico local, y fomentar la equidad y la 
calidad de vida. Desde la perspectiva sociológica, Har-
vey (1985), en su libro The Urbanization of Capital: Stu-
dies in the History and Theory of Capitalist Urbanization, 
señalaba que la investigación en estudios urbanos y 
regionales permitía vislumbrar la naturaleza del capi-
talismo urbano y su repercusión sobre las ciudades y 
regiones alrededor del mundo. 

Para los años noventa, algunos textos, como el de 
Zukin (1995) —titulado The Cultures of Cities—, reco-
nocían que la investigación en estudios urbanos y re-
gionales era clave para entender la diversidad de la 
construcción social y cultural de las ciudades y cómo 
ello era determinante en la estructuración de la vida 
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urbana y las relaciones del conjunto de grupos socia-
les allí asentados. Así mismo, para esta década se evi-
denció el reto de combatir la creciente desigualdad 
económica y social en las ciudades y el rol de las in-
vestigaciones urbanas para entender y aportar a las 
políticas de equidad urbana.

Junto con estos estudios, los aportes de Sassen (1991) 
—con su texto The Global City: New York, London, Tokyo— 
se consideran, sin duda alguna, pioneros al señalar el 
papel de este tipo de investigaciones para compren-
der, en ese momento, la progresiva importancia de las 
ciudades globales dentro de la economía planetaria, 
así como la organización política y social en un mun-
do cada vez más interconectado. 

Como parte de este primer contexto analítico es im-
portante mencionar que este campo de estudio cada 
vez es más inter y multidisciplinar. De acuerdo con 
ello, Mazurek (2009) afirma que “la ciudad es el crisol 
de las interacciones entre disciplinas, por la sencilla 
razón de que es el único objeto espacial que nace de 
una pura construcción social de la humanidad” (p. 28). 
En ese mismo sentido, García Ayala (2006) señala que 
se han reestructurado y formulado nuevas teorías, 
apoyadas fuertemente en metodologías cualitativas, 
que fomentan la interdisciplinariedad y amplían la vi-
sión y panorama sobre las realidades y problemas del 
espacio urbano.

Para Rebotier y Metzger (2016) existen dos tipos de 
investigaciones alrededor de los estudios urbanos:

1)  Trabajos en los que la ciudad es el tema principal 
de estudio (producción y morfología de la ciu-
dad, actores, prácticas urbanas, modalidades de 
gobierno, etc.). 

2) Estudios en los que la ciudad funge como en-
trono o contexto de los temas que se investigan 
(estudios de género, dinámicas productivas, etc.). 

En el contexto latinoamericano, los autores indican 
que el componente institucional y la inversión de los 
poderes a lo largo de los años han atravesado el cono-
cimiento sobre la ciudad en los países de la región. Es 
decir, las transformaciones profundas que han sido el 
resultado de periodos nacionalistas y de liberalismo, 
o de las dinámicas de descentralización y nuevas go-
bernanzas, han influido considerablemente en las tra-
yectorias teóricas y de contenido de la investigación 
urbana en el continente (Rebotier y Metzger, 2016). 

Recientemente, la investigación urbana en América La-
tina ha encontrado apoyo en los poderes y la gestión 
pública, bajo la idea de suplir las demandas de un mun-
do cada vez más competitivo; por lo que se requiere so-
lucionar las problemáticas sociales actuales (Rebotier 
y Metzger, 2016). Aun cuando las particularidades en 
términos de cronologías y dinámicas urbanas e institu-
cionales difieren en cada país de la región (Rebotier y 
Metzger, 2016), Carrión y Dammert (2016) sintetizan en 
tres momentos los principales eventos y transforma-
ciones que marcaron la historia de las ciudades latinoa-
mericanas y que permiten comprender la evolución de 
la agenda urbana en el continente (figura 1).

Este contexto abre el espectro para abordar los alcances y 
retos de la investigación en estudios urbanos y regionales. 

Por otra parte, trabajos como el de Acuto, Parnell y 
Seto (2018) se centran en los retos asociados a la su-
peración de la inequidad y desigualdad, al señalar 
la necesidad de consolidar una ciencia urbana cuya 
agenda investigativa reconozca la diversidad de disci-
plinas (o sus combinaciones interdisciplinarias). Esto 
permite establecer una perspectiva global que conoz-
ca los retos en materia de desigualdad, justicia y sos-
tenibilidad; planteando, a su vez, estrategias para en-
frentarlos. También Florida (2017) discute cómo este 
tipo de estudios aportan a la explicación y generación 
de propuestas frente a la crisis urbana actual. A la vez, 
este autor se pregunta cómo dicha crisis promueve el 
declive de las clases medias y profundiza los índices 
de desigualdad.
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Figura 1. Momentos de la investigación y agenda urbana en América Latina en el siglo XX

Fuente: elaboración propia, con base en Carrión y Dammert (2016).

Contexto 
• Reformas del Estado a favor del 

fortalecimiento del mercado (apertu-
ra, descentralización, desregulación).

• Revolución científico-tecnológica 
(globalización).

• Descenso relativo de las tasas de 
urbanización.  Movilidad intraurbana. 

Contexto
• Etapa fundacional de la investigación 

urbana en la región. 
• Se evidencian procesos masivos de 

migración campo-ciudad e incremen-
to de las tasas de urbanización.

• Fundación de la Sociedad Interameri-
cana de Planificación y distintos 
centros de investigación. 

• Desarrollo de programas universita-
rios e impulso a la profesionalización.

• La investigación urbana tuvo mayor 
peso en aquellos países con mayores 
y más rápidos proceso de industriali-
zación y urbanización (Brasil, 
Argentina, México, Chile, Colombia y 
Perú).

Temas
• Transformaciones resultado de los 

procesos de urbanización y migra-
ción.

• Influencia de la economía política 
marxista y el estructuralismo  
francés (1970).

• Gobiernos subnacionales y procesos 
de reforma estatal; movimientos 
sociales; y pobreza. 

Temas
• Crisis de pensamiento por las 

limitaciones para transformarla 
realidad cambiante.

• Crisis para pensar el futuro de las 
ciudades, vitalizar las áreas de 
investigación y planificación 
ancladas a modelos de gestión y 
gobierno anteriores. 

• Desarrollo, poder local y participa-
ción como temas relevantes.

Temas
• Nuevas problemáticas urbanas 

resultado de la diversidad de 
demandas sociales; seguridad 
ciudadana, calidad de vida, espacio 
público, derechos ciudadanos, etc.

• Crisis de financiación de los estudios 
urbanos. La agenda investigativa 
otorga prioridad a los criterios de los 
organismos internacionales y de 
cooperación.

Contexto
• Conferencia Hábitat III. 
• Crítica a la ciudad neoliberal.
• Protagonismo de las ciudades. 

Expansión de los aparatos 
institucionales locales e interurba-
nos. 

• Diversificación de las actividades 
urbanas.

• Aparición de las NTIC (nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación).

• Especialización e internacionaliza-
ción de la producción científica. 
Peso de las revistas indexadas. 

1950-1980 1980-1990 Siglo XXI

Desde una visión sociológica, autores como Gottdiener, 
Hohle y King (2019) señalan que la investigación en 
estudios urbanos es la encargada de proporcionar las 
bases teóricas y empíricas para abordar la vida urbana 
contemporánea, al igual que algunos aspectos y pro-
cesos críticos de las ciudades como la gentrificación o 
la segregación.  

Como se observa, el universo de oportunidades que 
ofrece la investigación urbana y regional debe sortear 

una serie de retos de manera urgente, con el objetivo 
de definir las agendas académicas y el mejor abordaje 
y comprensión de la realidad posibles. Entre estos re-
tos está fortalecer la conexión entre la investigación 
urbana y las políticas públicas; la aproximación de los 
estudios urbanos a los fundamentos teóricos; estruc-
turar comunidades académicas a escala nacional, re-
gional e internacional (redes globales); abrir espacios 
de conocimiento sobre la ciudad; entre otros (MacCa-
llum, Babb y Curtis, 2019; Rebotier y Metzger, 2016). 
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En el marco de estos desafíos, y como aporte al de-

bate académico y de base, se llevó a cabo la Mesa 

de Expertos programada para el primer semestre de 

20231. El encuentro fue organizado por el Observato-

rio de Gobierno Urbano y el Instituto de Estudios Ur-

banos (ieu) de la Universidad Nacional de Colombia. 

En la mesa se abordaron temas referentes al panora-

ma y las particularidades de la investigación urbana 

y regional en América Latina, así como su trayectoria 

y aportes; la incidencia de la investigación en los cam-

pos de conocimiento y en la formulación de políticas 

públicas; y los principales retos teóricos y metodoló-

gicos del quehacer investigativo en estudios urbanos 

y regionales. 

La Mesa de Expertos contó con la participación y apor-

tes de Andrea Carrión (Ecuador), doctora en Geografía 

con especialización en Economía Política, magíster en 

Desarrollo Urbano y docente investigadora del Ins-

tituto de los Altos Estudios Nacionales iaen; Patricia 

Urquieta (Bolivia), candidata a doctora en Ciencias 

del Desarrollo, licenciada en Comunicación Social y 

magíster en Literatura Latinoamericana con mención 

en Estudios Culturales e investigadora del Instituto 

de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral 

(iiadi); Angélica Camargo (Colombia), doctora en Estu-

dios Sociales, arquitecta con maestría en Gestión Ur-

bana, y especialista en Planificación y Administración 

del Desarrollo Regional. Docente-investigadora de la 

Universidad Externado de Colombia e integrante de 

la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano 

Regionales (aciur); y Genaro Javier Delgado (México), 

doctor en Urbanismo por la Facultad de Arquitectu-

ra de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(unam), licenciado en Arquitectura, maestro en Inves-

tigación y Docencia, y director del Programa Univer-

sitario de Estudios sobre la Ciudad (puec) de la unam.

1 El desarrollo de la Mesa de Expertos está disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=5WYiwu8n8Zo

A continuación, se presentan las memorias de la dis-

cusión desarrollada en la Mesa de Expertos. Como 

complemento a estos aportes, el Observatorio de Go-

bierno Urbano invita a sus lectores a consultar las re-

señas que se han elaborado como apoyo a los proce-

sos de investigación en temas urbanos y territoriales2.

La investigación en 
estudios urbanos y 
regionales en América 
Latina. El caso de 
Ecuador
La intervención de la profesora Andrea Carrión (2023) 

inició por el reconocimiento de la voluntad y el traba-

jo de los grupos de académicos e investigadores de 

América Latina en favor de la formación de una comu-

nidad regional que reflexione en torno al estudio de 

las ciudades y la investigación urbana en el continen-

te. La presentación es una actualización del capítulo 

país inserto en la publicación La cuestión urbana en la 

Región Andina. Miradas sobre la investigación y la for-

mación (Metzger et al., 2016).

De acuerdo con la experta, en Ecuador la vigencia y 

valorización de la ciudad como un campo de cono-

cimiento independiente responde a un proceso de 

crecimiento demográfico y espacial, que en los años 

ochenta supuso una crisis urbana. De igual forma, 

durante esta década, un grupo de instituciones posi-

cionó el tema urbano de manera sistemática a través 

de reflexiones académicas, elaboración de cartogra-

fías, análisis espaciales y proyectos de cooperación 

nacional e internacional. Tal fue el caso del Centro de 

Investigaciones ciudad, la Corporación de Estudios 

Regionales de Guayaquil (cerg); e instituciones tales 

2 Reseñas disponibles en http://ieu.unal.edu.co/observatorio-de-
gobierno-urbano/apoyo-a-la-investigacion/insumos-para-la-
investigacion
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como orstom, el Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia (ipgh), o el Instituto Geográfico Militar (igm). 

Posteriormente, el panorama investigativo y los estudios 
urbanos a través de organizaciones no gubernamen-
tales experimentan un proceso de desfinanciación a 
raíz de la crisis nacional de los años noventa (ajustes 
estructurales, desigualdad y dolarización), así como 
cambios en las prioridades de la cooperación inter-
nacional. En ese periodo, la oferta de programas de 
posgrado orientados a formar profesionales en temas 
urbanos y territoriales fue escaza. Ante ello, surgió un 
rubro o “giro de negocios” alrededor de la realización 
de consultorías funcionales a las políticas públicas y 
proyectos puntuales. Así mismo, se evidenció una di-
versificación temática en torno a la descentralización, 
el estudio de los centros históricos, el medioambiente 
urbano, la estructura urbana y la metropolización. Su-
mado a ello, la reorganización de los mecanismos de 
gestión urbana —que resultaron del cambio consti-
tucional de la década de los noventa (1998)— dieron 
paso a una problematización del rol de los municipios 
en el control del uso del suelo (Carrión, 2023). 

En los años 2000, y como producto de la crisis pre-
cedente, se manifestó una relativa desarticulación 
de los estudios urbanos, así como un incremento de 
paradigmas del nivel internacional, respaldado por 
organismos multilaterales como el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (bid), la caf-Banco de Desarrollo de 
América Latina, el Banco Mundial, el Programa de las 
Naciones Unidas Para el Desarrollo (pnud), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y 
el Programa de las Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Urbanos onu Hábitat. 

Paralelo a ello, se consolidaron actores relevantes ta-
les como la Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales (Flacso) Ecuador que, junto con su maestría en 
Estudios Urbanos, lograron impulsar la generación de 
una comunidad académica que comenzó a diversifi-
car la agenda investigativa hacia temas propios de la 

economía, las ciencias sociales, la etnografía, la poli-
tología o el urbanismo crítico. Todo lo anterior en arti-
culación con otros programas académicos. Fernando 
Carrión, como articulador de equipos y redes de in-
vestigación, facilita actividades de escala regional. 

Este momento de inflexión en la evolución y tra-
yectoria de los estudios urbanos se consolidó en la 
década de los 2010, a través de dos hechos de gran 
relevancia: la ratificación de la Constitución de la Re-
pública del Ecuador en 2008; y la conferencia Hábitat 
III realizada en Quito en 2016. Estos sucesos coyuntu-
rales consagraron el derecho a la ciudad y el derecho 
a una vivienda adecuada y, a su vez, se avocó a un 
esfuerzo para la creación de redes de universidades 
para el fortalecimiento del sistema de educación su-
perior. Ello dio origen a una serie de programas aca-
démicos y núcleos de investigación con presencia 
no solamente en Quito y Guayaquil, sino también en 
ciudades intermedias como Cuenca, Loja, Riobamba, 
Portoviejo y Manta. 

Continuando su análisis, la profesora Carrión (2023) 
sintetiza en cinco ejes temáticos la trayectoria de los 
campos de conocimiento y temas de investigación 
urbana en Ecuador, a lo largo de los años (1980 a 
2020) (figura 2). 

En complemento a lo ilustrado en la figura 2, la exper-
ta da cuenta de la diversificación de los clústeres de 
investigación a través de los años (presenta un ejem-
plo sobre el tema de riesgos urbanos), junto con un 
aumento de actores y su participación en los diferen-
tes equipos académicos y de investigación. Aun así, 
la experta advierte los retos que deben abordarse en 
términos del fortalecimiento de los diálogos y enlaces 
entre las diferentes visiones y disciplinas. Frente a ello, 
Carrión (2023) repasa las principales redes académi-
cas vigentes y resalta los procesos de interconexiones 
que se han tejido. 
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A escala nacional, la profesora destaca el rol que ha 
ejercido la Red Universitaria de Estudios Urbanos de 
Ecuador Civitic, la Red de Investigación y Gestión del 
Territorio y Tecnologías de la Información Geoespa-
cial (Rigtig), el Centro de Investigación de Políticas 
Públicas y Territorio (cite) de Flacso o el LlactaLAB de 
la Universidad de Cuenca. De igual forma, sobresa-
len algunos proyectos específicos con alcances de-
limitados, tal es el caso del proyecto Contested Te-
rritories y su trabajo reciente en los territorios de la 
Amazonía.

De igual forma, la diversificación del escenario de pro-
ducción de conocimiento puede constatarse mediante 
congresos temáticos que recientemente se han llevado 
a cabo en el país. Entre estos eventos se encuentra el VI 
Congreso Ecuatoriano de Estudios sobre la Ciudad, rea-
lizado por Civitic en la ciudad de Riobamba (en noviem-
bre de 2022) y que representó un esfuerzo por descen-

tralizar la producción de los diálogos e intercambio de 
saberes y conocimientos hacia las universidades de pro-
vincia. En palabras de Carrión (2023), estos escenarios 
de generación de conocimiento facultan la producción 
académica desde una diversidad de voces y estimulan 
constantemente el acercamiento de jóvenes investiga-
dores a los ámbitos de reflexión.

Respecto a los principales retos teóricos y meto-
dológicos de la investigación en estudios urbanos 
y regionales en el país andino, la experta indica que 
en Ecuador se mantiene una producción investigati-
va atomizada, pese a los esfuerzos de diversificación 
temática. Otros desafíos de dicho quehacer corres-
ponden a la mercantilización del conocimiento por 
vía de las consultorías —cuyos productos y resul-
tados no siempre alcanzan a ser publicados—; la 
desarticulación de las investigaciones con el debate 
público y la necesaria incidencia que debe efectuar 

Figura 2. Temas prioritarios de investigación urbana en Ecuador. Trayectoria 1980-2020

Fuente: elaboración propia, con base en Carrión (2023).
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la investigación a escala local; la actualización de 

cartografía, datos estadísticos y análisis espacial; y el 

fortalecimiento de los enfoques transdisciplinarios. 

Una última parte de la intervención de la profesora Ca-

rrión (2023) retrata la incidencia que ha tenido la pro-
ducción de conocimiento en estudios urbanos en la 
formulación y desempeño de las políticas públicas en 
Ecuador. Así bien, el país generó una propuesta de po-
sición nacional frente a la Nueva Agenda Urbana (Pro-
grama de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos-onu Hábitat, 2016), la cual permitió avanzar 
en la construcción de políticas de desarrollo urbano, há-
bitat y vivienda. Lo anterior, se dio mediante iniciativas y 
propuestas ciudadanas y la contribución de organismos 
como onu Hábitat y el programa de Ciudades Interme-
dias Sostenibles financiado por la Sociedad Alemana 
para la Cooperación Internacional (giz). 

Tal como lo afirma la experta, la presencia de actores de 
cooperación internacional contribuyó a movilizar al país 
como anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible-Hábitat III, 
además del desarrollo de instrumentos de política pú-
blica e instrumentos normativos como la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 
expedida en 2016. 

Finalmente, para Carrión (2023), Hábitat III marcó un eje 
de trabajo de actores nacionales e internacionales en el 
posicionamiento de la Nueva Agenda Urbana, lo cual 
—en el caso de Ecuador— dio como resultado la pro-
ducción de tres documentos coyunturales: 1) la Agenda 
Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 (2020); 2) la Política 
Urbana Nacional (pun), liderada por el Ministerio de De-
sarrollo Urbano y Vivienda3; y 3) la Agenda de investiga-
ción urbana aplicada (2020). Carrión (2023) manifiesta 
que estos instrumentos priorizan los problemas urba-
nos en las siguientes cuatro áreas de investigación: sos-

3 De acuerdo con la experta, si bien este documento no ha sido 
aprobado, fue presentado en un evento de carácter nacional. La 
pun marca un cambio cualitativo significativo, que transita de una 
política pública de vivienda de interés social hacia una visión más 
integral de ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes 
y sostenibles.

tenibilidad ambiental; equidad, accesibilidad e inclu-
sión; prosperidad y productividad; y gobernabilidad4.

La investigación en 
estudios urbanos en 
Bolivia
Patricia Urquieta (2023) resalta el valor del texto Inves-
tigación urbana en el área andina (Carrión, 1988) como 
un antecedente referencial de los procesos y el panora-
ma investigativo sobre la cuestión urbana en la región. 
Como expone la experta, a finales de los años ochen-
ta, surgió la inquietud sobre la especificidad o no del 
proceso de urbanización en la región andina. El trabajo 
de importantes cientistas sociales, entre ellos Godo-
fredo Sandoval en Bolivia, dan cuenta de los temas y 
enfoques de la investigación sobre temas urbanos. En 
palabras de Urquieta, si bien una sociología urbana bo-
liviana no llegó a concretarse hasta la primera década 
del siglo xxi, en la última década Bolivia ha presenciado, 
desde diversas fuentes disciplinarias, la integración y la 
consolidación de este campo de estudio.

Con la intención de enmarcar los rumbos que desde 
el siglo pasado ha tomado la investigación urbana en 
Bolivia, la experta resalta algunos estudios hitos en el 
campo, entre ellos: La mujer y la ciudad. Un estudio de 
estructura y práctica social en Cochabamba, de Fernan-
do Calderón (1978), en la década de los años 70; Ciuda-
des bolivianas, de Wolfgang Schoop (1981); Chukiyawu: 
la cara aymara de La Paz, de Xavier Albó, Godofredo 
Sandoval y Tomás Greaves (1981); Actores emergentes y 
movimientos sociales urbano-populares, de Godofredo 
Sandoval (1987); y La ciudad prometida: pobladores y 
organizaciones sociales en El Alto, de Godofredo Sando-
val y Fernanda Sostres (1989). Estos son algunos textos 
que reflejan los movimientos migratorios, el modelo 
modernizador y la consecuente crisis económica desa-
tada a mediados de los años 80, con gran impacto en la 

4 Para Carrión (2023), los mercados de suelo y las dinámicas econó-
micas de las ciudades son temas que pocas veces han sido investi-
gados en el país, por lo cual es menester fortalecer e incentivar su 
estudio.
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democracia, en el proceso de urbanización y en la vida 
urbana en general.

En los años noventa el campo de la investigación se 
abrió hacia nuevas temáticas que incluían las prác-
ticas culturales; resaltan los siguientes estudios: Es-
pacio urbano y dinámica étnica. La Paz en el siglo XIX, 
de Rossana Barragán (1990); y El gran poder: fiesta 
del aimara urbano, de Xavier Albó y Matías Preiswerk 
(1991). A fines de esta década se estableció el primer 
debate sobre  la metropolización en el país, destaca el 
estudio La metropolización en Bolivia, de Javier Seoane 
y Carlos Urquizu (1999).

Las tendencias de la investigación urbana a principios 
del nuevo milenio, como señala Urquieta (2023), pue-
den comprenderse a partir de lo descrito por Franck 
Poupeau (2009) en su trabajo sobre las tendencias de la 
investigación urbana a partir del 2000. En primer lugar, 
se observa una aprehensión más rigurosa —aunque un 
poco más distanciada— de las temáticas urbanas como 
resultado de la influencia de otras disciplinas como la 
historia, la geografía y la “antropología de lengua ingle-
sa” (Poupeau, 2009, p. 366) y, en segundo lugar, el peso 
que ejercieron los movimientos sociales y las realida-
des políticas de la época en las ciudades (Guerra del 
agua en el 2000 y Guerra del gas en el 2003). El texto 
La política en las calles. Política, urbanización y desarrollo, 
de Fernando Calderón y Alicia Szmukler (2000) precede 
a estos importantes eventos y los enmarca.

Con el propósito de presentar la trayectoria de los es-
tudios y los principales temas de investigación urba-
na, la experta —en alusión al estudio de Antequera 
(2015)— sintetiza la contribución del Programa de 
Investigación Estratégica de Bolivia (pieb) durante el 
periodo 1998-2014, en donde sobresalen los siguien-
tes temas: crecimiento urbano y la multilocalidad; el 
medioambiente urbano; las elites urbanas; espacio 
público apropiado; emigración trasnacional; suelo y 
vivienda; marginación y violencia; juventud urbana; el 
actor urbano como nuevo actor político; imaginario e 
identidades; y política pública. 

Paralelo a la producción de investigación académica 
—circunscrita principalmente a las ciudades de Co-
chabamba y La Paz5 — la profesora Urquieta (2023) 
afirma que el énfasis sobre el desarrollo de la investi-
gación urbana en Bolivia requiere visibilizar los apor-
tes investigativos desde los ámbitos “no académicos” 
y de base, así como su aporte a la producción de las 
agendas e interacción entre los distintos sectores. Tal 
como lo señala la experta, el hecho de que la inves-
tigación no esté liderada por el ámbito académico 
refleja sus limitaciones metodológicas, de enfoque y, 
además, los problemas de financiamiento que tiene la 
investigación en Bolivia.

De acuerdo con Urquieta, la producción de investiga-
ción urbana desde un ámbito no académico, apoyada 
fuertemente por instituciones de cooperación u ong, 
ha derivado en la generación de un conocimiento útil 
con resultados más prácticos y metodologías más par-
ticipativas. Puntualmente, la cooperación internacio-
nal (con mucha presencia en Bolivia en los años ochen-
ta) ha sido pionera y ha trabajado en primera instancia 
la temática ambiental, de género, de derechos, al igual 
que asuntos estructurales como la pobreza y el acce-
so a servicios. En este aspecto, la experta resalta el rol 
de la Red Nacional de Asentamientos Humanos como 
articulación entre distintas instituciones y su aporte a 
la producción de información e investigación sobre la 
vivienda social y las condiciones del hábitat. 

Otras instituciones que operan desde un ámbito no 
académico referidas por Urquieta son: 

• Red Hábitat, la cual ha trabajado temas relativos 
a la vivienda desde el año 1993.

• El Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano 
y Regional (Cedure), que opera en la ciudad de 
Santa Cruz.

5 Algunos de los principales institutos de investigación localizados 
en las ciudades de Cochabamba y La Paz, referidos por Urquie-
ta (2023), son el Centro de Estudios de la Realidad Económica y 
Social (Ceres), el Centro de Planificación y Gestión (Ceplag), el 
Centro de Estudios de la Población (cep), la Sociedad de Estudios 
Urbano Regionales (seur) (localizados en Cochabamba); así como 
el pieb, el Cides (Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Univer-
sidad Mayor de San Andrés [umsa]) o el Instituto de Investigacio-
nes Sociológicas de la umsa.



Debates de Gobierno Urbano, número 32 - 202312

Figura 3. Desafíos de la investigación urbana en Bolivia. 

Fuente: elaboración propia, con base en Urquieta (2023).
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• La Dirección de Investigación e Información Mu-
nicipal del Gobierno municipal de La Paz, cuyo 
trabajo, en conjunto con la academia, ha deriva-
do en agendas para mejorar la gestión pública y 
local, así como para la generación de información 
que fortalezca las políticas públicas. 

• Observatorios ciudadanos de las ciudades de 
Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. 

• Organizaciones de promoción cultural y colecti-
vos de activismo, quienes han trabajado temáti-
cas muy cercanas a las realidades y problemáticas 
urbanas de fondo (movilidad, uso de la bicicleta, 
cambio climático y medio ambiente o inclusión 
de género).

En definitiva, la cuestión urbana en el contexto 
boliviano es un campo amplio en el que convergen 
estudios antropológicos, históricos, sociológicos o 

etnográficos. Aunque la producción investigativa y 

académica se ha realizado de manera desarticulada 

y fragmentada, en los últimos años la constitución 

de los estudios urbanos como campo estructurado 

y específico ha tenido un gran desarrollo. Esfuerzos 

institucionales que han llevado adelante un 

importante debate alrededor de un intento de Política 

Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades y el 

Instituto Boliviano de Urbanismo, nacido con impulsos 

autogestionarios, son su expresión. Producto de esta 

nueva dinámica, la experta señala que la agenda de 

investigación sobre lo urbano, que estuvo definida 

principalmente por el Estado (tanto central como 

local) y la cooperación internacional, cuenta hoy con 

una diversidad de actores/as relevantes con plena 

participación, entre ellos/as jóvenes y maduros/as 

estudiosos/as de las ciudades, que desde diferentes 

vertientes se encuentran en permanente diálogo.
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Finalmente, para Urquieta (2023), la investigación ur-
bana en Bolivia debe enfrentar una serie de desafíos 
(figura 3), en donde una acción permanente ha de ser 
la de concebir y pensar las ciudades desde su propia 
historia, así como desde los anhelos y las lógicas de 
sus actores/as. Es decir, aspirar a una investigación 
pertinente y reactiva que dé respuesta a las necesida-
des sociales y a la construcción de un bienestar co-
mún y colectivo.

La investigación 
urbano-regional en 
Colombia: avances y 
perspectivas
La presentación de la profesora Angélica Camargo 
(2023) reflexiona sobre los rumbos, trayectos y pers-
pectivas de los estudios urbanos y regionales en Co-
lombia, desde la gestión y aportes de la Asociación Co-
lombiana de Investigadores Urbano-Regionales (aciur), 
y el análisis de tres ejes: 

1) Los grupos de investigación conformados en el 
sistema del Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación (Minciencias).

2) La divulgación de la investigación en revistas 
indexadas.

3) El desempeño que han tenido los quince semina-
rios de investigación urbana y regional realizados 
por la aciur. 

Como lo indica la experta, la aciur, constituida en 1993, 
es una organización académica que busca promover la 
investigación y cooperación académica entre universi-
dades, investigadores y organizaciones de la sociedad 
civil. Puntualmente, la asociación tiene como objetivos 
promover la investigación en temas urbano-regiona-
les; crear soportes para la interacción y el debate co-
lectivo; divulgar la producción científica; mediar en la 
interlocución con los organismos estatales; y fortale-

cer la relación con colegas y comunidades científicas 
de otros países. Las actividades más destacadas de la 
aciur incluyen los seminarios internacionales y los en-
cuentros de enseñanza en temas urbanos y regionales; 
el seguimiento y apoyo a los procesos de formación; 
la publicación de la Revista Territorios en alianza con 
la Universidad del Rosario; así como el desarrollo de 
talleres, conferencias y conversatorios, con el objetivo 
de entablar y robustecer la interacción con los distintos 
entes gubernamentales y estatales.

Ahora bien, dentro del sistema de clasificación que li-
dera Minciencias6 se identificaron 158 grupos de inves-
tigación, nombrados para la vigencia 2022, bajo las pa-
labras clave ciudad, región, territorio, urbano y hábitat 
(ámbitos de estudio). Progresivamente —y, en especí-
fico, desde inicios de la última década—, los grupos de 
investigación que trabajan temas propiamente territo-
riales (no necesariamente centrados en el estudio de 
lo urbano o regional) aumentaron del 25 % en 2013 al 
42 % en 2022. De igual forma, Camargo (2023) reconoce 
que hubo un cambio notable en la distribución de las 
categorías de los grupos de investigación definidos por 
Minciencias en función de la producción y calidad de 
los productos. Se constata así un aumento de la propor-
ción de grupos pertenecientes a las categorías más altas 
del 8 % al 25 % durante el periodo 2013-2022. 

En relación con el análisis de la divulgación y publicación 
de investigaciones en temas urbanos sobre Colombia, 
Camargo (2023) presenta algunos resultados tomados 
del índice de Web of Science, en el cual se identificaron 
366 publicaciones pertenecientes a las categorías estu-
dios urbanos y planificación urbana. Adicionalmente, la 
experta subraya un aumento significativo del número 
de publicaciones sobre temas urbanos en el país en re-
vistas indexadas, como resultado de las dinámicas de 
producción investigativa de las universidades. Mientras 
que en 2005 se evidenciaba un total de cinco artículos 
publicados en este tipo de revistas, para el año 2021 
esta cifra aumentó a sesenta, aproximadamente. 

6 Plataforma scienti.
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Por otra parte, en el marco de los seminarios de investi-
gación urbana y regional realizados desde hace treinta 
años por la aciur (en quince versiones), Camargo (2023) 
menciona que este evento ha registrado un panorama 
general de la evolución de las temáticas y el quehacer 
investigativo en el país. Las mesas temáticas que com-
ponen los seminarios permiten evidenciar la presencia 
de temas que se han trabajado de manera permanen-
te, así como de aquellos temas relativamente estables, 
intermitentes, pasajeros y emergentes (ver figura 4). Si 
bien esto no representa un panorama completo de la 
investigación urbana en Colombia, sí permite evidenciar 
ciertas tendencias. 

Ejemplo de ello es la evolución de contenidos en los 
temas de ambiente, vivienda y hábitat, gobierno, par-
ticipación y movimientos sociales. Estas temáticas han 
sido permeadas, recientemente, por la investigación al-
rededor de la sostenibilidad, la ecología política, la crisis 
climática, los mercados inmobiliarios, los efectos de la 
pandemia covid-19 y la acción colectiva en defensa del 
territorio. 

De manera adicional, la experta resalta la movilización 
y dinamismo que significó la expedición de la Ley 388 
de 1997 para la agenda investigativa en el país. Además, 
señala la necesidad de consolidar y convocar investiga-
ciones de manera permanente alrededor de temáticas 

como la paz, el conflicto y el territorio; así como sobre la 
globalización, ruralidad, turismo, demografía, seguridad 
ciudadana y la relación ciudad-salud.

Para finalizar, la experta plantea algunos apuntes y re-
flexiones de cara a los avances y retos de la investigación 
urbano-regional en Colombia: 

• El país cuenta con una comunidad investigati-
va en temas urbano-regionales relativamente 
madura.

• Se evidencia un aumento en las publicaciones 
científicas; no obstante, persiste la pregunta por 
la producción teórica (existe un predominio de la 
realización de estudios de caso).

• Se requiere promover o visibilizar el aporte de la 
investigación urbano-regional en temas de im-
portancia como la construcción de paz.

• Se refleja una continuidad en temas asociados a 
la vivienda, la planeación territorial, la historia y 
el desarrollo regional, con transformaciones ha-
cia perspectivas y enfoques cada vez más críticos.

• La investigación sobre algunos temas ha tomado 
fuerza, recientemente. Tal es el caso de los estu-
dios socioespaciales o el análisis de las desigual-
dades urbanas y territoriales; así como temas 
emergentes como el turismo y la seguridad.

Figura 4. Temas permanentes, estables, intermitentes, pasajeros y emergentes (en los seminarios de la aciur)

Fuente: adaptado de Camargo (2023).

Temas permanentes:
1) Ambiente; 2) Gobierno, participación y movimientos sociales;
3) Planeación urbana, ordenamiento territorial y gestión de suelo.
4) Vivienda y hábitat; 5) Historia y patrimonio; y 6) Desarrollo regional.

Temas estables y más recientes:
1) Segregación y procesos socioespaciales
2) Espacio público; 3) Movilidad
4) Métodos cuantitativos de investigación. 

Temas intermitentes: 
1) Derecho; 2) Cultura;
3) Alternativas al desarrollo;
4) Formación.

Temas pasajeros y emergentes: 
1) Globalización; 2) Ruralidad
3) Demografía; 4) Turismo
5) Seguridad ciudadana
6) Ciudad y salud; y 7) Conflicto. 



Instituto de Estudios Urbanos 15

• Progresivamente se refuerzan los vínculos entre 
los estudios urbanos y regionales con áreas como 
la ecología política, la geografía crítica o los estu-
dios poscoloniales.

• Resulta necesario ampliar la discusión metodo-
lógica y los mecanismos de articulación entre la 
formación y la investigación. 

• Es menester reforzar la incidencia de los estudios 
urbanos en las políticas públicas y el aporte a los 
procesos comunitarios y organizativos. De igual 
modo, se deben atenuar las tensiones entre la in-
vestigación y la consultoría. 

• Finalmente, resulta importante promover proce-
sos de profesionalización con mayor énfasis en 
la investigación. Resulta necesario profundizar 
en la discusión ética, crítica y los mecanismos de 
diálogo con las comunidades y el reconocimien-
to de otros saberes. 

Los tránsitos de la 
planificación y sus 
características en 
América Latina y México. 
Algunas reflexiones 
La intervención de Genaro Javier Delgado (2023) sobre 
la investigación en estudios urbanos y regionales en el 
continente se organiza en tres bloques de reflexión. En 
primer lugar, el experto discurre sobre el tipo de planea-
ción que se ha desarrollado en América Latina desde 
los años veinte. En segundo lugar, Delgado estructura 
una propuesta de interpretación de las transformacio-
nes que resultaron de los procesos planificadores en la 
región. Finalmente, plantea algunas características de 
los procesos urbanos contemporáneos.

Al inicio de la intervención se exponen las diferen-
cias entre el estudio de la cuestión urbana (estudio 
de la ciudad) y el estudio del urbanismo. Según el 
experto, ciudad, urbanismo y planificación son con-
ceptos que deben abordarse de manera compleja. 

Para explicar esta idea, se indica que la visión y pro-
puesta funcionalista de Le Corbusier en la década de 
los años veinte fundó una idea de ciudad que, en opi-
nión de Delgado (2023), sigue arrastrando algunos de 
los grandes principios planteados en la Carta de Ate-
nas. Tal es el caso del zoning, o zonificación, como me-
todología de planeación. A pesar de la amplia discu-
sión y cuestionamientos alrededor del trabajo de Le 
Corbusier, Delgado (2023) afirma que en su momento 
esa propuesta fue muy ambiciosa. 

El entusiasmo de Le Corbusier por una nueva perspec-
tiva de ciudad estuvo inspirado por una visión tecno-
lógica y de futuro basada, en parte, en la construcción 
de grandes torres. Si bien esta idea no se llegó a con-
cretar, alrededor del mundo hay ejemplos parciales 
y específicos del trabajo y la influencia que ejerció el 
nombrado arquitecto y urbanista. 

Hacia finales de los ochenta y principios de los noven-
ta, las limitaciones de la planificación funcionalista 
ya eran evidentes. Durante este periodo, comenta el 
experto, se transitó a un tipo de planificación “indica-
tiva”, que disminuyó su pretensión de planificación de 
lo urbano como una totalidad y se enfocó en la reso-
lución de problemas urbanos puntuales. 

Ligadas a este tipo de planificación, a inicios del si-
glo xxi surgieron prácticas aisladas de lo que autores 
y académicos denominaron planificación estratégica, 
tal como lo señala Delgado (2023). Dicho concepto 
fue fomentado por el sector privado y no contó con 
un respaldo teórico y metodológico. Lo anterior fue 
el resultado de una dinámica en la que el sector pri-
vado y empresarial operaba en función de garantizar, 
recuperar e incrementar su inversión sobre las áreas 
de intervención estratégica de las ciudades; es decir, 
localizaciones específicas con servicios y accesibi-
lidad a toda la ciudad con predominio en el centro7 

7 En palabras del experto, el modelo teórico centro-periferia sigue 
vigente en las corrientes y modalidades de planeación de inicios 
de siglo xxi.
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(localizaciones rentables). Esto conllevó una planifica-
ción que actuó a favor de una lógica de mercado que 
subvirtió las lógicas y dinámicas sociales de organiza-
ción de la ciudad.  

Continuando su exposición, Delgado (2023) explica 
que para la década del 2010 aparecieron propuestas 
de planificación más directas y específicas, denomi-
nadas dentro de la literatura anglosajona —principal-
mente la estadounidense— como placemaking. Junto 
con estas intervenciones también surgieron las policy 

mobilities o, en otras palabras, políticas propuestas en 

un sitio y ciudad determinada que terminan por ge-

neralizarse y replicarse en otros lugares (ver figura 5). 

En esta última fase de la planificación, señala el exper-

to, se evidencian grandes intervenciones estratégicas 

del capital (grandes proyectos arquitectónicos), así 

como intervenciones y proyectos a nivel internacio-

nal ejecutados por reconocidas firmas de arquitectos, 

las cuales pueden trasladarse alrededor de todas las 

ciudades globales.

Figura 5. Policy Mobilities. El caso de Metrobús en Ciudad de México y Transmilenio en Bogotá

Fuente: archivo particular de Castañeda (2023) y Esquivel (2022).
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Figura 6. Características de los procesos urbanos contemporáneos

Fuente: elaboración propia, con base en Delgado (2023). 

Predomino del mercado 
inmobiliario.

Presencia de grandes 
proyectos urbanos. 

Turismo como uno de los 
sectores predilectos de la 
modernidad líquida.

Multiculturalidad.

Migraciones y desplazamientos 
masivos a escala transnacional. 

La segunda parte de la intervención de Delgado 
(2023) reúne dos planteamientos para interpretar las 
transformaciones de la planificación. El primero de 
ellos es tomado de Le Corbusier e infiere que la ciu-
dad es una máquina para vivir. Dicho enunciado toma 
forma como resultado de los procesos de industria-
lización y fascinación por la tecnología, propios de 
la época. El segundo planteamiento corresponde a 
los postulados del marxista brasileño Milton Santos, 
quien señala que la ciudad es el artefacto cultural más 
fascinante que ha existido. En palabras del experto, a 
esta idea la acompañan las de otros destacados mar-
xistas como Marshall Berman o Zygmunt Bauman. 
Este último, por ejemplo, desarrolló el concepto de 
modernidad líquida; es decir, una modernidad que 
—a diferencia de los enfoques convencionales, positi-
vistas e historicistas—ya no se puede asir. De acuerdo 

con Delgado (2023), detrás de esta modernidad existe 
una realidad social desigual que, en cierta medida, le 
da soporte a este esquema. 

En la tercera y última parte de su presenta-
ción, Delgado (2023) cuestiona los rumbos de la 
modernidad/ciudad líquida; así como el predominio 
abrumador de la tecnología digital y la tecnificación 
como respuesta a todos los problemas de la sociedad, 
sin considerar el aumento de las brechas de desigual-
dad social que resultan de ello (brecha digital). Como 
complemento de lo anterior, algunas de las caracte-
rísticas que integran los procesos urbanos contem-
poráneos y, que en opinión del experto, deben ser 
abordados por la investigación urbana y regional, se 
resumen en la figura 6.
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Reflexiones finales
Los apuntes finales de la Mesa de Expertos reflexionaron 
en torno a los roles de la academia y el sector público, 

las particularidades de la investigación urbana en la 
región y algunos temas académicos de coyuntura 
como la noción y estudio de las ciudades inteligentes. 
La siguiente tabla sintetiza los principales aportes de 
los ponentes sobre estos aspectos (tabla 1).

Reflexión Andrea Carrión Patricia Urquieta Genaro Javier Delgado Angélica Camargo

¿La gestión pública 
nacional y local debería 

academizarse?
-

La gestión pública no debería 
academizarse. La academia, 

como cualquier otro espacio, 
refleja tensiones de poder, 
y no resuelve por sí misma 

todos los ámbitos, cuestiones 
y necesidades que atañen a la 
sociedad. Cualquier forma de 
centralización hacia una sola 
práctica o forma de gestionar 

un problema no resulta 
apropiada. 

Academizar la gestión 
y política pública no 
es conveniente. La 

planificación en sí no 
sirve para resolver 

conflictos sociales, sino 
para administrarlos. Las 

desigualdades materiales y 
de vida pueden resolverse 
sin necesidad de modificar 

la ciudad. Administrar 
el conflicto social y las 

desigualdades requiere 
de una acción desde 

los ámbitos económico, 
político y social. 

-

¿Cómo afianzar los 
vínculos entre la 

academia y los tomadores 
de decisiones?

Hay que reconocer que distintos 
actores circulan entre las 

diferentes esferas políticas y 
académicas. Esto ha permitido la 
generación de intervenciones y 
reflexiones que se nutren tanto 

de las exploraciones teórico-
prácticas como académicas 
y políticas. De esta manera, 
se busca la generación de 
elementos diferenciadores 
con el sustento académico 
suficiente. Por otro lado, es 

menester cualificar el proceso 
de sistematización y recolección 

de información de corte 
cuantitativo para dar soporte a la 

toma de decisiones. 

La gestión pública debe 
encontrar metodologías para 

exigir respuestas a la academia. 
Aun así, es deber de las 

instituciones encaminarse a la 
producción y sistematización 

de información en aras de 
ponerla al alcance de los 

procesos investigativos. Es 
importante reconocer las formas 

de conocimiento de los otros 
sectores (diferentes campos 
de acción), el rol que ejercen 

y las formas de producir dicho 
conocimiento.  

Más allá de afianzar los 
vínculos entre la academia y 
los tomadores de decisiones, 
las universidades y los centros 

de investigación deben 
mantener su autonomía 

frente a las propuestas de 
gobierno.

La propuesta de lineamientos 
de política pública desde la 
academia requiere un mejor 

financiamiento.

Si bien estos dos actores 
tienen lógicas distintas, 
es posible tejer puentes 
y armonizar las prácticas 
entre ellos. Mientras el 

Estado opera bajo unos 
intereses de resultados a 
corto plazo, la academia 
promueve la producción 
teórica y análisis a largo 

plazo.  
La academia debe 

volcarse a fortalecer 
los actores sociales y 

comunitarios. Es decir, 
hay que buscar maneras 
de acompañar las gestas 
de estos actores de base, 
por medio de estrategias 

metodológicas más 
participativas y la 

construcción colectiva 
del conocimiento.

¿Qué ejercicios se 
plantean desde la 

academia frente a la 
planeación urbana 

liderada por el 
mercado y el poder 

gremial?

-

En este aspecto, solo la 
política pública (y su buen 
desempeño) es capaz de 

vigilar y limitar las asimetrías 
que resultan de la fuerza del 

mercado. 

Resulta necesario avanzar 
hacia la transdisciplina 

(la multi o interdisciplina 
no son suficientes). Todos 
los problemas técnicos, 
sociales y ambientales 
de la ciudad requieren 
una intervención y una 

propuesta metodológica 
que supere las visiones de 

especialistas sobre cada 
uno de estos temas. 

Las asimetrías y 
predominancias del 
mercado tienen que 

derivar en acción 
estatal, pues este es 
un asunto político.  

Tabla 1. Reflexiones finales
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Reflexión Andrea Carrión Patricia Urquieta Genaro Javier Delgado Angélica Camargo

¿Cómo ha contribuido 
el cúmulo de estudios 

coyunturales y el 
aumento de los grupos 

de investigación  al 
fortalecimiento de 
las capacidades de 
los actores sociales 

y políticos en los 
territorios? 

-

En los últimos años se 
observa, con optimismo, una 

mayor participación de los 
actores sociales y territoriales, 
así como mejores esfuerzos 
en términos de formación. 
Los procesos participativos, 

los enfoques interdisciplinares 
y las metodologías que 

implican han aportado a un 
abordaje más auténtico de las 

realidades. 

- -

¿Qué particularidades 
ofrece la investigación 

urbana en la región 
andina frente al resto 

del continente?

¿Cuáles son los temas 
de investigación 

urbana que comparten 
los países de la región?

Las particularidades de la 
investigación urbana en 
la región atienden a las 

dinámicas propias de los 
procesos urbanos y de las 
realidades sociales. Resulta 

relevante mencionar la fuerza 
que han tenido los estudios 
anglosajones y europeos en 
la investigación urbana y en 

las formas de producción 
de ciudad en los países de 
la región. Temas como la 

producción social del hábitat, 
el derecho a una vivienda 

adecuada y la función social 
de la ciudad han marcado 
una línea de pensamiento 
y reflexión desde América 

Latina, los cuales se posiciona 
con fuerza en la Nueva 

Agenda Urbana. 

Los temas comunes de 
investigación urbana que 

comparten los países 
de la región se basan, 

significativamente, en la 
conflictividad que genera la 
producción y reproducción 
de las desigualdades (falta 

de acceso a servicios y 
equipamientos, justicia 

espacial, etc.). 

-

Temas comunes 
como la exclusión 

son abordados 
desde el enfoque de 

la marginalidad, la 
segregación y, más 

recientemente, desde 
una perspectiva de 
la geografía crítica. 

Estas temáticas 
y perspectivas 

engloban y guían 
(en cierta medida) la 
investigación urbana 

en los países de la 
región. 

¿Qué implica 
el concepto de 

ciudades inteligentes 
en el contexto 

latinoamericano?

- -

La idea de las ciudades 
inteligentes no representa 

una solución integral 
a las necesidades y 

requerimientos de los 
países latinoamericanos. 

Más bien, esta noción 
encubre una estrategia 

mercantil para intervenir 
la ciudad. Así mismo, una 
ciudad inteligente no es 
la respuesta a las brechas 
digitales que presentan 

actualmente las ciudades. 

-

Fuente: elaboración propia, a partir de Carrión, Urquieta, Delgado, Camargo (2023).
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