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El rol del espacio 
público en tiempos de 
crisis: aproximaciones 
críticas desde 
América Latina.

La acelerada urbanización es considerada 
como uno de los problemas territoriales a nivel 
mundial más importantes en el siglo XXI, y pone 
a prueba la habitabilidad, la salud y la calidad 
de vida en las ciudades Latinoamericanas 
(UN-Habitat, 2022). Debido a un desarrollo 
urbano auto-céntrico, los espacios públicos 
con vocación peatonal y como lugares de vida 
pública por excelencia, están amenazados de 
volverse cada vez más escasos y de menor 
calidad (Herrmann-Lunecke et al., 2020). Por 
otra parte, los impactos del cambio climático, 
en el que Chile se encuentra entre los diez 
países más afectados, implica la confrontación 
de desafíos urgentes para la mejora de los 
espacios públicos, especialmente en áreas 
centrales y peri-centrales donde se concentra la 
mayor parte de la población tanto en ciudades 
intermedias como en metropolitanas (Cortina 
y Madeira, 2023). Lamentablemente, hasta 
la fecha de hoy, el diseño urbano continúa 
estando orientado al tránsito de vehículos 
motorizados, en desmedro de otras actividades 
que se realizan en el espacio público, aspecto 
que se ha reforzado después de la pandemia 
COVID-19 (Zumelzu et al., 2024). 
El espacio público es un componente crucial 
de nuestras ciudades. Es fundamental para la 
movilidad, actividades comerciales, diversas 
prácticas cotidianas y expresiones políticas 
colectivas, entre otros. Además, el espacio 
público es reconocido como un componente 
crucial de la infraestructura de cuidado urbano, 
ya que puede mejorar significativamente la 
salud y el bienestar en entornos urbanos, y se 
identifica como un instrumento clave para la 
adaptación al cambio climático y el consumo 
de energía. En este sentido, el diseño urbano 
juega un rol fundamental en configurar el 
espacio público y responder a las diversas 
necesidades de las personas desde el entorno 
construido y la arquitectura. 
En este contexto, este número especial está 
dedicado al espacio público y diseño urbano 
a partir de aproximaciones críticas desde 
América Latina. Esto, considerando la crisis 
climática, socioambiental y sanitaria, donde el 
espacio público cobra un rol fundamental para 
la vida pública y donde es urgente repensar su 
diseño. Doce artículos abordan la temática del 

espacio público como un testigo de la evolución 
de las ciudades, llevando consigo la carga de 
imaginarios, narrativas y transformaciones que 
delinean la identidad de comunidades. En este 
número, se exploran diversas perspectivas 
a través de investigaciones que abordan el 
espacio público como un elemento fundamental 
en la configuración de entornos urbanos y la 
construcción de identidades.
Desde la región de la Araucanía, donde la 
intrincada historia de ocupación territorial 
se entrelaza con la reconfiguración de plazas 
republicanas, hasta los conjuntos residenciales 
de Independencia en Santiago, que han 
experimentado cambios abruptos en su 
arquitectura y espacio público, cada estudio 
aporta una interesante reflexión en torno al 
desarrollo urbano. Por otro lado, la investigación 
que se sumerge en la complejidad de la 
informalidad urbana, representada en Piura, 
Perú, nos invita a reconsiderar cómo la teoría 
vernacular puede arrojar luz sobre la producción 
de espacios públicos no autorizados, desafiando 
nuestras percepciones convencionales.
Además, nos adentramos en la noción de 
«arquitectura menor» en el mejoramiento barrial 
autogestionado en el caso de Villa La Reina en 
la Región Metropolitana de Santiago de Chile, 
donde se resalta la importancia de reconocer y 
valorar los saberes cotidianos de los habitantes 
como contribuciones esenciales a la producción 
social del espacio público. Así como también, 
la adaptación al cambio climático se revela 
como un tema fundamental en Valparaíso, 
donde propuestas proyectuales basadas en 
la estratificación geológica y la ubicación 
geográfica ofrecen nuevas perspectivas para 
la resiliencia urbana. 
Por otra parte, la pandemia de COVID-19 ha 
dejado su marca en el espacio público, como 
lo evidencian los estudios sobre la movilidad y 
comercio en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México. Las complejas redes de relaciones 
de poder que se tejen en estos espacios son 
moldeadas por fenómenos sociopolíticos, 
culturales y económicos. Similarmente, desde el 
caso de Cali, Colombia, se analizan seis espacios 
públicos para determinar el rango de confort 
adaptativo, generando diagramas que guían el 
diseño de lugares óptimos para climas cálidos 

semiáridos y cálidos semihúmedos, destacando 
la importancia vital de los espacios públicos 
en la sociedad durante la Pandemia COVID-19 
y la oportunidad de revisar los criterios de 
diseño de plazas y parques en postpandemia.
Desde los abordajes cualitativos, se aborda la 
transformación y configuración física y espacial 
de un espacio simbólico en la ciudad de Armenia, 
Quindío, utilizando una metodología cualitativa 
que incluye cartografía urbana y observación 
participante, destacando en sus resultados el 
simbolismo y las complejidades de los usos 
del espacio público. También, desde Quito, 
se examina cómo los Laboratorios Itinerantes 
de Urbanismo Táctico buscan generar un 
impacto positivo en la comunidad, fusionando 
la responsabilidad social universitaria con 
la metodología de aprendizaje-servicio. 
Mientras que, desde Brasil, se discuten diversas 
alternativas metodológicas para hacer frente los 
desafíos relacionados con el espacio público, 
la vivienda y la sostenibilidad en las ciudades 
brasileñas, destacando el rol del diseño urbano 
como una estrategia de gobernanza para 
establecer nuevos estándares de urbanización.
Finalmente, se examina el impacto climático y 
ambiental de urbanizaciones tipo «barrio parque» 
en áreas de piedemonte en Mendoza, Argentina, 
donde se exponen diversas alternativas de diseño 
que utilizan la forestación como estrategia 
de sombreo para mejorar el microclima y la 
habitabilidad de los espacios públicos.
Estas investigaciones nos desafían a repensar 
nuestras ciudades a través del componente del 
espacio público y su diseño, recordándonos 
que cada rincón urbano cuenta una historia, 
revela una identidad y es testigo de la constante 
transformación de nuestras ciudades. 
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