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Resumen

Este artículo aborda intervenciones contemporáneas en el espacio público en Latinoamérica que han sido 
denominadas experiencias emergentes y se caracterizan por implementar instrumentos como el placemaking, 
el urbanismo táctico y el urbanismo hecho a mano, los métodos participativos, la implementación del 
reciclaje y la inclusión del arte urbano. El campo de interés se centra en el desarrollo incierto de estas 
recientes experiencias que se han cruzado con la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 en la re-
gión. Se han revisado intervenciones urbanas desde la perspectiva de estas experiencias, para establecer 
los principales aportes que hacen al espacio público, para enfrentar la actual emergencia. Se destacan las 
tácticas para flexibilizar el uso del espacio público, para el acondicionamiento de la movilidad que favore-
ce medios sostenibles, la reactivación económica local, y el fortalecimiento de la participación ciudadana.
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Summary

This article presents contemporary interventions in public space in Latin America, which have been called 
emergent experiences, and are characterized by implementing instruments such as placemaking, the 
tactical urbanism and handmade urbanism, the participatory methods, the implementation of recycling 
and inclusion of urban art. The field of interest focuses on the uncertain development of these recent 
experiences, which have intersected with the crisis derived from the COVID - 19 pandemic in this region. 
Some urban interventions that implement these experiences have been reviewed to establish the main 
contributions to public space to face the current emergency. Tactics to make the use of public space more 
flexible to adapt mobility from sustainable transport, local economic reactivation, and the strengthening of 
citizen participation are relevant.
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Introducción

En el espacio público contemporáneo es posible 
apreciar el desarrollo de experiencias emergentes 
a través de proyectos participativos y cercanos a 
la ciudadanía, con escalas de intervención de al-
cance barrial, que involucran técnicas y materiales 
locales, implementan el reciclaje desde la mate-
rialidad, recuperando espacios abandonados o sin 
uso y se desarrollan a partir de métodos tácticos, 
por lo que pueden ser efímeros, o suponen una 
transición hacia la consolidación del espacio pú-
blico que intervienen. Estas experiencias, propias 
del siglo XXI, han tenido un desarrollo importante 
en Latinoamérica, adaptándose a distintas realida-
des de la región, fortaleciendo procesos de parti-
cipación ciudadana y formando alternativas de in-
tervención en sectores especialmente vulnerables.

Ahora bien, la crisis derivada de la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto en evidencia varias problemá-
ticas presentes en las ciudades latinoamericanas, 
que se expresan principalmente en la desigualdad 
y la vulnerabilidad social. Durante la pandemia, el 
espacio público ha sido un escenario protagonista 
en la forma en la que las ciudades han tenido que 
generar medidas para garantizar la salud pública. 
Se han propuesto nuevos usos y formas a partir 
de estas experiencias emergentes, como un re-
curso que favorece la reactivación económica y la 
vuelta a la normalidad, que favorecen actividades 
y movilidad al aire libre acondicionando el espa-
cio público como una plataforma de bienestar y 
salud.

Con este panorama, el objetivo de la investigación 
es definir estas experiencias emergentes en el 
contexto de Latinoamérica, y comprender su rol y 
aportes durante lo transcurrido de la pandemia de 
la COVID-19. El artículo se desarrolla, primero, con 
un marco referencial sobre el contexto general del 
espacio público en la región, y la presentación de 
las experiencias emergentes, estructuradas desde 
los instrumentos (placemaking, el urbanismo tác-
tico y el urbanismo hecho a mano); las acciones 
(procesos de participación ciudadana), los medios 
(el reciclaje urbano y el reciclaje desde la materia-
lidad); y por último desde las expresiones (el arte 
urbano). Segundo, se establece un debate sobre 
el desarrollo y contribuciones de estas experien-
cias en la crisis de la COVID-19. Finalmente, se 
exponen los retos de las experiencias emergentes 
a partir de esta emergencia viéndolas como una 
oportunidad para el mejoramiento continuo urba-
no en Latinoamérica. 

Metodología

Se ha desarrollado una metodología basada en 
la exploración de distintos recursos (bibliográficos 
y en sitio), para luego realizar una evaluación de 
la información obtenida contrastada con las dis-
tintas evidencias derivadas del desarrollo de la 
pandemia de la COVID-19. Para ello se han estruc-
turado tres fases.

En la primera, de exploración, se han seleccio-
nado fuentes bibliográficas primarias (recursos 
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bibliográficos como libros y artículos especializa-
dos) que permiten definir las bases teóricas de 
la investigación, como las nociones relativas al 
concepto del espacio público contemporáneo y 
las experiencias emergentes, y considerar algunos 
ejemplos de estas actuaciones. Estos recursos son 
diversos y provienen de distintas fuentes de His-
panoamérica.

En la segunda, de verificación, se han revisado 
fuentes específicas sobre la incidencia de la pan-
demia y su evolución. Se han reconocido algu-
nos ejemplos de proyectos que cumplen con las 
características de las experiencias emergentes, y 
que siguen estos principios desde el contexto de 
la pandemia. Estos recursos han sido, principal-
mente, el apoyo de fuentes secundarias y auxi-
liares (cartillas, manuales de actuación, artículos 
científicos, reportes, blogs y noticias de diarios) 
que están adscritos al ámbito científico, y algunas 
visitas en campo para observar y registrar estas 
intervenciones. 

En la última fase, de evaluación, se ha realizado 
la comparación de los recursos obtenidos. y con 
ello se han podido establecer las nociones de los 
aportes de las experiencias emergentes en la pan-
demia y su situación de desarrollo. 

Aproximación al espacio público 
contemporáneo en Latinoamérica

En Latinoamérica existen variables de situación 
urbana, social y política en donde el espacio pú-
blico evidencia distintas problemáticas que son 
comunes en la región, por ejemplo, la economía 
informal, los movimientos sociales, la desigualdad 
y la falta de inversión y desarrollo en las infraes-
tructuras y equipamientos por parte de gobiernos, 
entre otras. Esto lleva a definir la situación urbana 
latinoamericana a partir de conciliar una gran va-
riedad de circunstancias que buscan formas de co-
existencia, por ejemplo, las problemáticas de ciu-
dades híbridas que tienen una gran complejidad 
multicultural en donde se da origen a expresiones 

originales que dan cuenta de la concentración de 
estos procesos (Quesada, 2006). 

Ahora bien, las formas de crecimiento descontro-
lado y explosión demográfica han creado dos for-
mas de ciudad: la formal y la informal1 (Medellín, 
2020), generando un salto de escala en muchas 
ciudades de América Latina y, como consecuen-
cia, se han acrecentado las desigualdades socia-
les, viviendo procesos de tensión, entre formas 
de tradición y de modernización global (Segovia 
& Jord, 2005). Entonces, el espacio público, desde 
su capacidad de simultaneidad, que es explica-
da por García-Doménech (2015) como un nexo de 
unión entre lugar y posición (espacio), presente 
y pasado (tiempo), y entre individuo y sociedad 
(interacción), evidencia una situación compleja, 
comprendida desde una fragmentación y desequi-
librio urbano. 

La segregación socio espacial como característica 
urbana latinoamericana, ha reflejado las asime-
trías y desigualdades socioeconómicas, que se re-
tratan en el espacio público, en especial, cuando 
se parte de diferencias profundas en colectivos 
que han sido excluidos, haciendo que esta asime-
tría se refleje en la distribución del territorio, en el 
acceso, déficit y disfrute de los espacios públicos 
(Medellín, 2020), dejando distante la noción de 
un espacio público que consolide comunidades 
urbanas desde procesos de integración social que 
benefician y fomentan el bienestar urbano (Niño 
Soto, Badillo Jimenez, & Dávila Cordido, 2019).

La vulnerabilidad es una variable notable en la 
región, producto de la segregación, involucrando 
la distinción de personas y lugares por clases so-
ciales, y con ello, como asegura Rodríguez (2020), 
la distribución será más desigual para los grupos 
con menor poder adquisitivo. Este desequilibrio 
en el caso de los asentamientos informales hace 
que el espacio público surja de forma autogestio-
nada, tomando una dimensión especial debido a 
que la construcción socio espacial cotidiana de 
estos barrios comienza y termina en el espacio 
público (Hernández García & Sierra, 2020).

1. Lo informal se refiere a sectores urbanos ocupados por personas en situación de desplazamiento por violencia, o por movimientos 
migratorios del campo a la ciudad, entre otros. Se caracterizan por la vulnerabilidad causada por ser desarrollos al margen de la planeación, 
siendo recurrentes la ausencia de la estructura de espacio público, los equipamientos públicos básicos y los sistemas de transporte. A 
pesar de que en muchos hay avances importantes en servicios y redes urbanas aún son varios aspectos que se deben subsanar, donde los 
problemas sociales agudizan la marginalidad y la desigualdad.
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Las experiencias emergentes

Partiendo de las anteriores situaciones, surge un 
movimiento contemporáneo en el espacio público 
a través de experiencias emergentes que trazan 
nuevos caminos para concebir el espacio públi-
co. En Latinoamérica, es posible contextualizar 
y reconocerlas en proyectos diverso, que se han 
desplegado de manera especial en lugares vulne-
rables, donde la planeación convencional aún no 
ha logrado cubrir necesidades básicas. Estas ex-
periencias se pueden contextualizar desde la pos-
tura de Sennett y Sendra (2021), que a manera de 
experimentos y disrupciones permiten diseñar el 
“desorden”, sosteniendo que:

“Los tipos de desorden a los que nos re-
ferimos no son diseños rígidos, y tampoco 
implican formas urbanas y arquitectónicas 
desordenadas, como intentó hacer la pos-
modernidad en respuesta a la modernidad. 
Al contrario, entendemos el desorden como 
la contestación de órdenes impuestas. 
Puesto que estas aplicaciones del control 
social mediante la planificación urbanística 

y el diseño cambia, el desorden no es esta-
ble: es dinámico y se mueve para desafiar 
al sistema y proponer alternativas” (Sendra 
& Sennett, 2021, 65).

Dicho desorden, es justamente la dirección que 
siguen estas experiencias, ya que abanderan la 
forma de interrumpir la rigidez y previsibilidad. 
Con ellas es posible detectar dinámicas para la 
ciudad de carácter más participativo, colaborativo 
y creativo que los planteados por proyectos urba-
nos más convencionales (Bueno Carvajal, 2019). 
En un sentido amplio, han permitido el desarro-
llo de espacios públicos que surgen como partes 
de la ciudad que tienen potencial en lugares que 
aún no son accesibles o usables (Ocupa tu calle., 
ONU-Habitat., & Fundación Avina., 2018). 

En la Figura 1, se expone la estructura propuesta 
de las experiencias emergentes, compuestas por los 
instrumentos (urbanismos emergentes); las acciones, 
que son aquellos aspectos transversales reunidos 
desde la participación ciudadana; los medios (el reci-
claje urbano y el reciclaje desde la materialidad); y las 
expresiones, generadas desde el arte urbano.

Figura 1. Experiencias emergentes del espacio público y recursos.

Fuente: Elaboración propia
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Instrumentos: los urbanismos 
emergentes

Los urbanismos emergentes han tenido un alto 
impacto, convirtiéndose en un insumo para la for-
mulación de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble ODS de la agenda 2030 -ciudades y comuni-
dades sostenibles- y otros recursos vinculados al 
desarrollo urbano sostenible (Paisaje Transversal, 
2019). Son un camino de apoyo a la sostenibili-
dad desde frentes sociales, al permitir abrir espa-
cios de diálogo, inclusión y toma de decisiones 
por parte de la ciudadanía; y desde frentes am-
bientales y de bienestar, al incorporar métodos 
constructivos locales, incentivar la movilidad sos-
tenible, reverdecer las ciudades y ofrecer espacios 
para el esparcimiento.

Se componen, en primer lugar, por el placema-
king, que es interpretado del término anglosajón 
(hacer espacios) o como el urbanismo de guerri-
llas, como indica Lozano (2016), haciendo alusión 
a su carácter de resistencia y cuestionamiento. Es 
un método intervención en las ciudades que se 
enfoca procesos colaborativos, puesto que: 

“El placemaking está vinculado a una ciu-
dadanía sostenible. Está impulsado por el 
proceso, para hacer realidad los lugares y 
su uso con el fin de promulgar el cambio. 
El placemaking se caracteriza por ser un 
trabajo continuo. Así se asegura la sosteni-
bilidad con diferentes eventos o capacita-
ciones que se organizan también después 
de la ejecución del proyecto” (Schroeder & 
Coello-Torres, 2019,17).

En segundo lugar está el urbanismo táctico. Pro-
pone una manera de intervenir en la ciudad des-
de proyectos efímeros, permitiendo implementar 
planes estratégicos urbanos de forma progresiva, 
ágil y con costos reducidos que favorecen la par-
ticipación (Leku Estudio, 2020). Este urbanismo 
logra materializar proyectos de espacio público 
con acciones colaborativas, puesto que es un ins-
trumento al alcance de las comunidades; y reivin-
dica un espacio de participación desde acciones 
autoconstruidas, que generan pertenencia y apro-
piación (Mozas, 2011). 

Y en tercer lugar, está el urbanismo hecho a mano. 
El cual es expresado desde las posturas de Rosa 
y Weiland (2013) como las acciones urbanas que 
son llevadas a cabo por cuenta propia de comu-
nidades locales. Son proyectos caracterizados por 
evidenciar un alto sentido de autenticidad, que no 
les interesa figurar como grandes propuestas de 
diseño, ni involucrar intereses más necesarios que 
los de las propias comunidades que habitan en 
sectores que requieren intervenciones para mejo-
rar sus condiciones de calidad de vida. 

Como ejemplos de los urbanismos emergentes se 
incluyen tres proyectos distintivos en la Figura 2. El 
equipamiento cultural la Potocine en Bogotá, que 
alberga espacios creativos audiovisuales para 
la comunidad del barrio de Ciudad Bolívar; el 
parque Laboratorio de Acción Vecinal en Ciudad 
Juárez, que recupera un solar abandonado; y el 
espacio comunitario El Atrapa Sueños en Manabí 
e Ecuador, que hace parte de la recuperación de 
un sector afectado por el terremoto de abril de 
2016.

Figura 2. Proyectos realizados bajo los principios de los urbanismos emergentes (de izquierda a derecha): La 
Potocine, Laboratorio de Acción Vecinal, y El Atrapa Sueños

Fuente: Elaboración propia
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Acciones: la participación ciudadana

La participación es el motor que estructura los 
proyectos. Existen distintos niveles en los que 
diferentes entes se involucran: las comunidades, 
que pueden estar o no organizadas y tener líderes 
o representantes; el sector privado, que puede 
estar representado por fundaciones, cooperativas 
o propietarios de solares; el sector público, repre-
sentado desde los gobiernos y administraciones 
locales; y la academia. En Latinoamérica existe 
un antecedente importante sobre la participación, 
como asegura Chamorro (2016):

“La intervención de la sociedad civil en la 
esfera pública es una realidad, y como re-
sultado se han obtenido grandes réditos en 
la consolidación de ciudadanía y el fortaleci-
miento del modelo democrático. No obstan-
te, existen algunos casos donde los gobier-
nos estatales aún se encuentran en deuda 
con la instauración institucional de la parti-
cipación ciudadana, lo que ha dado lugar a 
la deslegitimación de determinados proce-
sos. Por otra parte, donde ha sido precaria 
la incidencia de los individuos y los grupos 
sociales en las diferentes etapas en las que 
se exponen y resuelven asuntos de interés 
público, las políticas estatales han excluido 
los sectores populares y les han negado la 
voz, han irrumpido en el escenario públi-
co los movimientos sociales. De ahí la im-
portancia de estudiar -en Latinoamérica- la 
participación ciudadana que se encuentra 
al margen de los procesos institucionales y 
que reaparecen en los movimientos socia-
les” (2016, 37).

La participación debe continuar como un proceso 
de los asuntos de ciudad, porque la ciudada-
nía puede ver materializadas sus acciones en 
el aporte de ideas en el diseño, la contribu-
ción de sus conocimientos constructivos -como 
mano de obra- y, después, en el mantenimiento 
y gestión de los proyectos. Estas intervencio-
nes lideradas por la ciudadanía proporcionan 
un equilibrio a la gestión de las ciudades y fo-
mentan direcciones alternativas al diseño urba-
no con las comunidades implicadas (Ocupa tu 
calle et al., 2018). La participación desde estas 
perspectivas emergentes es un reto que ha ido 

ganado espacio como práctica, como afirman 
Sendra y Sennett (2021):

“Representa una forma de contestación que 
no sólo se opone a los procesos impues-
tos desde arriba, sino que además propo-
ne formas alternativas de vida comunitaria 
que parten desde abajo. Algunos de estos 
movimientos vecinales ya han conseguido 
influir en la toma burocrática de decisiones 
y persuadir a las autoridades locales para 
que rompan sus acuerdos con promotores 
privados” (2021, 73).

Ahora bien, la autogestión también ha sido un me-
dio recurrente, en especial en los contextos infor-
males. Desde los inicios de las ocupaciones territo-
riales las personas reconocen que se han organiza-
do y avanzado en etapas, desde el origen ilegal de 
la propiedad del suelo hasta el avance de procesos 
de formalidad y acceso a servicios públicos y redes. 
La participación es un mecanismo consciente de las 
comunidades que logra resultados para sus barrios 
(Bueno & Manrique, 2014). 

Medios: el reciclaje

Desde la escala urbana, se recuperan espacios que 
han sido abandonados, o no tienen un uso con-
creto, o solares que están desocupados y aún no 
han sido edificados. En estos lugares estratégicos 
se desarrollan proyectos comunitarios que los ha-
bilitan para generar espacio público. Si se concibe 
desde el uso transitorio, la viabilidad de estos 
proyectos es efectiva al vincular a propietarios de 
estos solares (que pueden ser privados o públi-
cos) y asegurar una transición mientras se define 
la situación de estos lugares. Desde la materia-
lidad, el reciclaje se vale de cualquier habilidad 
de gestión de recursos para plasmar proyectos de 
costos reducidos y con una construcción rápida 
(Bueno Carvajal, 2019). Para ello se implementan 
materiales diversos como neumáticos, piezas de 
madera, elementos prefabricados, sobrantes de 
otras construcciones, entre otros.
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En la Figura 3, a modo de ejemplo, se muestran: 
desde la materialidad el proyecto Cacharros Ca-
llejeros en Pereira, que introduce tres artefactos 
móviles con actividades experimentales en lo pú-
blico, como proyectar o asar; y, desde el reciclaje 
urbano y material, el Autoparque de Diversiones 
Público en Lima, que crea juegos con neumáti-
cos vinculados a una estructura de metro elevada 
abandonada, y el parque el Ciempiés en Ciudad 
Juárez que reactiva un solar desocupado con es-
tructuras hechas en madera y neumáticos. 

Expresiones: el arte urbano

Las expresiones de arte urbano pueden ser tran-
sitorias o permanentes. Se despliegan a través de 
performances, instalaciones o eventos que des-
pierten la conciencia pública y expresen la crítica 
social. También incluyen al grafiti, el mural, la es-
cultura, los monumentos, el mapping, nuevos me-
dios de comunicación digital y festivales callejeros 
(Raussert, 2020). Una muestra significativa es la 

acción del mural, que logra reconfigurar espacios 
públicos para la contemplación de estas imáge-
nes, otorgándoles una función comunicativa, per-
mitiendo una serie de interacciones estéticas que 
intermedian en el territorio trayendo mecanismos 
individuales y sociales de aproximación del espa-
cio, que como resultado producen un sentido al 
lugar (Sáenz, 2016). Latinoamérica es pionera, con 
artistas reconocidos como A tr3s manos y Yurika 
de Colombia, Olinda Silvano y Elliottupac del Perú, 
Proyecto Panorama en Cancún o Himed&Reyben 
de México, entre tantos. 

Algunos proyectos emergentes implementan úni-
camente el mural como medio de acción como 
Somos Luz, en Ciudad de Panamá, que mejoró la 
fachada de un edificio de viviendas sociales del 
barrio el Chorrillo, creando nuevas identidades en 
un sector de vulnerabilidad social; y la obra Vida, 
en Bogotá, un mural de gran tamaño que permite 
la integración de un proyecto de vivienda social 
con la ciudad desde la intervención de una plaza 
(ver Figura 4).

Figura 03. Proyectos emergentes que implementan el reciclaje (de izquierda a derecha): Cacharros Callejeros, 
Autoparque de Diversiones Público y el parque el Ciempiés

Figura 4. Proyectos emergentes estructurados desde el mural: (de izquierda a derecha). Somos Luz

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Evolución y aportes en tiempos de 
la COVID-19

La pandemia de la COVID-19 ha sido un evento 
de impacto global que ha afectado principalmente 
las zonas urbanas, en un momento en el que la 
humanidad vive en su mayoría en ciudades -4.200 
millones de habitantes, cerca del 55% de la po-
blación mundial (Banco Mundial BIRF AIF, 2020)-.

Las implicaciones que ha tenido la pandemia en 
el ámbito urbano se evidencian en la crisis econó-
mica general, causada por cierres, confinamientos 
y medidas adaptadas. En Latinoamérica la pan-
demia visibilizó problemáticas estructurales, que 
ya estaban presentes, enmarcadas principalmente 
en la desigualdad socioeconómica que influye en 
dificultades en el acceso equitativo para toda la 
población a servicios públicos, vivienda, equipa-
mientos y espacio público. 

Estudios sobre las medidas implementadas han 
arrojado varios resultados, de los que es posi-
ble resaltar los modelos de Kissler, Stephen M., 
Christine Tedijanto, Edward Goldstein, Yonatan H. 
Grad, y Marc Lipsitchn (2020), que han indicado, 
como proyección de la post-pandemia, que las 
vacunas y tratamientos farmacéuticos requieren 
años para su desarrollo, dejando como alterna-
tiva las intervenciones no farmacéuticas como un 
medio paralelo y eficaz para frenar la transmisión 
del SARS-COV2, lo cual lleva a la aplicación gene-
ralizada de medidas de distanciamiento social que 
pueden establecerse hasta el año 2025, incluso 
tiempo después de haberse eliminado la trans-
misión. 

El estado actual del conocimiento científico pre-
senta evidencias que indican que la principal vía 
de transmisión del virus es a través de secre-
ciones respiratorias (aerosoles). Estas partículas 
pueden depositarse o impactar en la mucosa del 
tracto respiratorio superior y las conjuntivas, y ser 
inhaladas, llegando a cualquier parte del sistema 
respiratorio, por lo que el riesgo de la distancia 
corta, los espacios cerrados, concurridos y, espe-
cialmente, con poca o mala ventilación hace que 

la transmisión aumente, en especial, si se reali-
zan actividades que aumentan la producción de 
aerosoles como cantar, hablar alto, gritar o hacer 
ejercicio (Ministerio de Sanidad, 2021). Por ello, 
la opción del espacio público como elemento ex-
terior, al aire libre, que reduce o evita estas cir-
cunstancias de propagación se hace evidente para 
que sea la plataforma segura para el desarrollo de 
actividades acondicionadas. 

Los eventos causados por la COVID-19 son una 
oportunidad para retomar horizontes medioam-
bientales, económicos y de salud en las ciudades 
con prioridad de los gobiernos en la región. Si es-
tos intentos de reactivación se apartan de las con-
diciones de salud pública y enfoques ambientales 
resultarán ineficientes (Chinchilla, 2020). Es por 
ello, que el concepto de resiliencia es definitivo 
en el contexto de esta emergencia, puesto que de 
esto depende cómo las ciudades están capacita-
das para reaccionar ante un hecho extraordinario 
o una catástrofe. Por lo que el resurgimiento y 
transformación interna de las ciudades supondrá 
que concebir que la ciudad vuelva al mismo esta-
do previo a la crisis sea ilusorio, puesto que todo 
el sistema urbano está en un equilibrio continuo 
(Aurrekoetxea Casaus, 2018)2. 

Como primera iniciativa se ha optado por los con-
finamientos totales. En Latinoamérica, en el mes 
de marzo de 2020, se decretaron los estados de 
alerta en varios países, por ejemplo, Honduras 
cerró las fronteras el día 16; Ecuador también el 
día 16 decretó el estado de excepción; Argentina, 
tras declarar la primera muerte en Latinoamérica 
por COVID-19, decretó la cuarentena obligatoria el 
día 20; Colombia, el 24 inició la cuarentena tras 
imponer el estado de emergencia; Bolivia aplicó 
el estado de emergencia sanitaria el 25; y Chile el 
día 28 decretó el estado de excepción por catás-
trofe (BBC, 2020). 

Estas medidas, luego de más de un año de apli-
cación, se han ido flexibilizando y modificando 
para dar paso a la reactivación económica de los 
países y tratar de volver a una normalidad que 
asuma la convivencia con el virus. No obstante, 

2. Son los términos actuales con los que se puede entender la resiliencia como un proceso evolutivo.
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los problemas estructurales previos, con la situa-
ción de pandemia en sectores más vulnerables, 
los espacios públicos no resultan suficientes para 
cubrir las necesidades sanitarias ni recreativas de 
la población (Rodríguez, Birche, & Cortizo, 2021). 
Incluso es posible mencionar otra serie de medidas 
que han generado otras problemáticas que acen-
túan la desigualdad y segregación por género:

“La regulación de la circulación en los espa-
cios públicos ha tenido sesgos de género y 
consecuencias indeseadas en América Latina. 
Por ejemplo, en Panamá, Perú y Colombia se 
estableció que mujeres y hombres pudieran 
salir de sus casas en días alternos, lo que 
generó […] aglomeraciones en los lugares de 
abastecimiento de comida cuando les co-
rrespondía salir a las mujeres. Dicha situación 
aumentó su vulnerabilidad al contagio, con lo 
que se incumplía el propósito original de la 
medida” (ONU Mujeres, 2020, 11). 

Los cambios en el espacio público presentan un 
rol protagónico con miras de evitar los confina-
mientos, con el ánimo de encontrar maneras que 
permitan el funcionamiento de las ciudades par-
tiendo del distanciamiento social y las medidas 
no farmacéuticas. Pueden surgir varias cuestiones, 
por ejemplo, si los cambios visibles en el espa-
cio público estarán de forma permanente o serán 
medidas efímeras; si ciclistas y peatones serán 
los mayores favorecidos como resultado de estas 
acciones; y qué posibles cambios de usos y acti-
vidades se podrán desarrollar a futuro como con-
secuencia de la pandemia (Honey-Rosés, 2020).

Sin duda, el espacio público desempeña un rol 
fundamental como aporte a la recuperación urba-
na. Tiene el potencial para afrontar los cambios 
que supone la pandemia y es posible de adap-
tarlos desde las perspectivas de las experiencias 
emergentes. Estas formas acogen la flexibilidad 
como una alternativa de convivencia de distin-
tos usos, no requieren el desarrollo de grandes 
o complejas infraestructuras, intervienen de for-
ma transitoria y rápida, permiten la participación 
abierta y han puesto al espacio público en una 
decisiva postura de democracia y bienestar. 

El espacio público está siendo repensado como 
un escenario para la salud física, inmunológica y 

mental (Laboratorio de Espacio Público en México, 
2020). Esto permite definir que contiene de forma 
implícita una función de bienestar, y ahora mis-
mo, desde los acontecimientos derivados de la 
pandemia, es urgente valorarlo como un elemento 
urbano que contribuye al mejoramiento de la ca-
lidad de vida. 

Es un asunto de urgencia replantear y transformar 
las ciudades teniendo presente la influencia del es-
pacio público como plataforma de apoyo para res-
ponder a la situación de emergencia de la COVID-19:

“[…] y posibles pandemias futuras […] crean-
do ciudades más resilientes, inclusivas y 
sostenibles, sabemos que es posible hacer-
lo. La rapidez con la que hemos encajado 
los cambios derivados de la COVID-19 es 
una prueba contundente de que la sociedad 
es capaz de transformarse, […] para hacer 
frente a las amenazas más apremiantes, ta-
les como la crisis del clima y la contamina-
ción, que amenazan la propia viabilidad de 
las ciudades” (Naciones Unidas, 2020, 5).

El significado de salud del espacio público se 
hace fundamental y definitivo. Es un compromiso 
necesario que todas las personas vinculadas a la 
planeación, gestión y gobierno de las ciudades 
deben priorizar con un enfoque de protección de 
las vidas. Desarrollar políticas y actuaciones que 
permitan cambios progresivos para que puedan 
trabajar para reinventar y rediseñar las ciudades 
hacia un espacio público más saludable (Moser, 
Malzieu, & Petkova, 2020). A continuación se ex-
ponen tres enfoques principales como aporte de 
las experiencias emergentes en el contexto de la 
emergencia sanitaria de la COVID-19. 

La contribución de las 
intervenciones tácticas

El urbanismo táctico permite diversas acciones en 
el espacio público como la ampliación de ande-
nes con elementos móviles, como separadores o 
vallados, plantas en macetas o bordillos de dis-
tintos materiales. El espacio público está experi-
mentando un uso espontáneo y radical, ya que 
se eviencian escenas en las que las personas se 
apropian de espacios que antes eran ocupados 
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por coches, redescubriendo y transformando luga-
res con nuevos usos desde el urbanismo táctico 
(Paisaje Transversal, 2020).

Estas adecuaciones permiten, por ejemplo, nuevas 
oportunidades para que los comercios locales ha-
gan uso de lo público desde intervenciones sen-
cillas que delimitan el espacio usando estructuras 
o mobiliarios móviles. Estos cambios son posibles 
con la flexibilización de normativas urbanas para 
que permitan contemplar las acciones tácticas y 
otorgar permisos y excepciones de usos en las 
calles y así transformarlas y dar cabida a nuevas 
actividades.

Es posible resaltar la puesta en práctica de los 
parklets, extensiones de las aceras en el área de 
un estacionamiento. Estas incluyen una variedad 
de características de diseño que permiten incluir 
mobiliario, generar vitalidad a un vecindario y 
proporcionar espacios para personas vecinas, vi-
sitantes y dueñas de comercios (City of Atlanta 
Department of City Planning & City of Atlanta 
Department of Transportation, 2020)3. 

El arte urbano, desde la pintura, es relevante en 
este tipo de intervenciones. A través de símbo-
los y colores es posible crear zonas espaciadas y 
recorridos. Permite la consolidación de una nue-
va manera de información gráfica urbana que se 
puede ajustar al lenguaje visual de las calles con 
campañas y pedagogía ciudadana para impulsar 
medidas a favor de la salud. También ha permi-
tido la inclusión del mural como una expresión 
que estructura y complementa algunas de estas 
adaptaciones4.

En la Figura 5 se muestra el programa Plan piloto 
en Bogotá a cielo abierto, que consiste en varias 
tácticas para adecuar calles para el uso de peato-
nes y como expansión de uso de para restauran-
tes. En este proyecto es posible destacar la pintu-

ra en el suelo que delimita espacios y distancias, 
y murales en paredes de muros y medianeras que 
caracterizan estos espacios. 

Movilidad segura y al aire libre

En términos de movilidad sostenible desde hace 
años se han tenido avances en las ciudades. Aho-
ra se hace evidente su prioridad como un com-
ponente que favorezca la salud de la ciudadanía. 
Desde la lógica del urbanismo táctico es posible 
hacer cambios para reacondicionar los usos de las 
calles para favorecer la movilidad a pie y en bi-
cicleta, reduciendo el área destinada a vehículos 
particulares. Justamente, la actual distribución del 
espacio no es equitativo, ya que casi un 70% de 
este está destinado a los vehículos particulares 
(Paisaje Transversal, 2020).

Estas intervenciones se evidencian en varias ciu-
dades que han ampliado carriles para el uso de 
bicicletas: Lima agregó 300 kilómetros de ciclo-
vías (Moser et al., 2020) y Bogotá agregó entre 
22 y 99 kilómetros en dos fases de corredores de 
ciclovías temporales (Secretaría Distrital de Movi-
lidad, 2020), logrando volver permanentes los de 

3. Un ejemplo es el proyecto Lego Parklet de Arquiurbano, seleccionado como una de las mejores propuestas en Latinoamérica y el Caribe 
el año pasado en la convocatoria Ideatón: Volver a la Calle, que hacía un llamado a buscar ideas para reactivar el espacio público desde el 
aseguramiento del distanciamiento físico y recuperar la confianza en la vida urbana. 

4. Es posible señalar al proyecto Basket Color en Ciudad Juárez, desarrollado por el colectivo Nómada Laboratorio Urbano que consiste en 
la adecuación de espacios deportivos a través de la pintura, logrando procesos participativos y pedagógicos.

Figura 5. Programa Plan piloto en Bogotá a cielo 
abierto. 

Fuente: Elaboración propia
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mayor uso. Un factor determinante de estas adap-
taciones es el poder considerarlas no como una 
medida temporal, sino ver una forma de incitación 
para la movilidad más sostenible y que puedan 
permanecer en el tiempo con la formalización de 
su estructura (ver Figura 6).

De todas maneras, estas acciones deben comple-
mentarse con el soporte del transporte púbico, un 
mejoramiento en el refuerzo de rutas y la incorpo-
ración de nuevos vehículos. Será viable haciendo 
esfuerzos en las ciudades para ampliar, adaptar 
y mantener las redes de transporte integradas 
haciendo cambios en el transporte público para 
desincentivar el uso de los vehículos particulares 
y adelantar hacia opciones de movilidad más sos-
tenibles, saludables, inclusivas, y seguras (Nacio-
nes Unidas, 2020). 

Calles a favor de la recuperación 
económica

Las calles se pueden considerar más allá de la 
movilidad, permitiendo versatilidad en los usos 
que brindan. Desde los urbanismos emergentes, 
la implementación del reciclaje y del arte urba-
no, es posible entender esta función, que permite 
hacer cambios que favorecen a comercios loca-
les, peatones e incluso a las formas de economía 
informal. Son calles que se consolidan hoy para 
ser solidarias para reactivar la economía, más se-
guras ante la emergencia, versátiles para albergar 
la vida en lo exterior y que deben continuar su 

proyección desde estas dinámicas para asegurar 
su prevalencia. Sierra Romero (2020) afirma, des-
de la reactivación económica en las comunidades 
de extrema precariedad en Latinoamérica, que:

“Es muy difícil que las medidas de confina-
miento se mantengan en el tiempo, ya que 
la población […] debe salir a la calle para te-
ner acceso diario a dinero, del que muchas 
veces depende toda la familia. […] El aisla-
miento total es difícilmente practicable en 
los barrios informales, por lo que hay que 
buscar medidas estratégicas que permitan 
controlar el flujo circulación en los barrios 
a través de atención en hogar y la estabi-
lización de los focos de aglomeración, […] 
será necesario adaptar el espacio público 
para el desarrollo de las actividades indis-
pensables diarias de estas comunidades” 
(Sierra Romero, 2020, 4).

La participación desde los barrios

La oportuna implementación de acciones y pro-
yectos requieren de canales concretos para la 
retroalimentación, una comunicación abierta y 
frecuente, toma de decisiones con transparencia, 
con métricas claras y coordinación periódica con 
las comunidades (NACTO, 2020). Es importante 
prestar atención en los contextos más vulnera-
bles que, como el caso de los barrios informales, 
la participación permite involucrar a las comu-
nidades tanto en la caracterización como en la 
priorización de medidas; allí reside su importan-
cia como herramienta valiosa para dar respues-
ta a crisis inminentes como la sanitaria (Vera & 
Mashini, 2020). 

Los cambios tendrán mayor valor si son ejecu-
tados de manera participativa, puesto que se 
continúa incentivando la importancia de la ciuda-
danía en el centro de la gestión y gobernanza. 
Las actuaciones participativas en esta emergencia 
permiten orientar enfoques para facilitar ayudas 
e intervenir en favor de las economías locales. Es 
una oportunidad relevante para continuar fortale-
ciendo los procesos democráticos alcanzados en 
la región a través de la participación e inclusión 
de la ciudadanía en los asuntos de toma de deci-
siones sobre la ciudad.

Figura 6. Adaptaciones de carriles para el uso de 
bicicletas. 

Fuente: Elaboración propia
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Es posible resaltar los ejemplos del Programa de 
Revitalización de Barrios e Infraestructura Patri-
monial Emblemática (PRBIPE) de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional y Administrativo y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 
barrio Yungay en Santiago, y el Proyecto de Rea-
pertura del sector de Rumba en Cali. El primero, 
consiste en un fondo de innovación de desarrollo 
comunitario para financiar iniciativas con priori-
dad en respuestas participativas a la crisis de la 

COVID-19. En el segundo, se ha logrado determi-
nar parámetros entre comercios y residentes para 
el uso responsable de las calles que permitan la 
reactivación, creando medidas de distanciamiento 
y control de ruido.

A manera de cierre, en la Tabla 1 se muestra un 
comparativo sobre los tres enfoques de actuación 
de las experiencias emergentes exponiendo los re-
tos y acciones desarrolladas:

Tabla 1. Retos y acciones de los aportes de las formas emergentes en el espacio público en la emergencia 
sanitaria actual. 

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones: oportunidades desde 
esta emergencia para mejoramiento 
continuo en las ciudades

El surgimiento y evolución de estas experien-
cias emergentes en Latinoamérica es un asunto 
que plantea varias dudas. Por un lado, no son 
una solución definitiva para las problemáticas 
urbanas y del espacio público, son apenas un 
recurso al alcance de la ciudadanía que puede 
desprestigiarse si se valora únicamente desde lo 
efímero. Por otro, pueden existir intereses moti-
vados desde los gobiernos para implementar es-
tas acciones e intentar resolver otros problemas 
de fondo que no son posibles de abordar desde 
estos enfoques.
 
Las experiencias emergentes hacen parte de un 
proceso y, adaptadas en la realidad de la COVID-19, 
se aprecia cómo pueden evolucionar en el tiempo 
y conocer qué retos afrontan y qué tan efectivas 
son, si se quedan como un episodio efímero, o 
si requieren nuevas estructuras y mejoramientos 
para formalizarse. Dependen de un soporte en po-
líticas públicas e instrumentos de gestión y de las 
agendas de los gobiernos locales para que, de la 
mano de la ciudadanía, se logren consolidar.

Existen retos a los que se enfrentan estas vías de 
acción en el espacio público en el contexto de la 

pandemia y en el futuro inmediato post COVID-19. 
Se requiere que desde lo táctico se puedan desa-
rrollar proyectos dadas las condiciones físicas y 
sociales de los contextos, que se respalden pro-
gramas pedagógicos que permitan socializar es-
tas acciones, y concebir la oportunidad de verlas 
con mayor proyección: como intervenciones que 
pueden ser permanentes. También es necesario 
que se definan criterios para que se evite una 
privatización del uso del espacio público y, por 
ende, se agudicen problemas de desigualdad y 
accesibilidad a él. 

Esta emergencia sanitaria ha evidenciado que el 
espacio público es una importante estructura ur-
bana que permite enfrentar la crisis de la pande-
mia desde su lectura como elemento a favor de 
la salud pública. Sus facultades de socialización, 
identidad y recepción de múltiples usos al aire 
libre y la aplicación de las experiencias emergen-
tes lo facultan para definirlo desde una capacidad 
regenerativa para abordar las realidades urbanas 
en Latinoamérica. 

Por último, la incertidumbre será la constante en 
el camino para afrontar esta emergencia. Este es 
el punto de partida para entender que desde el 
ámbito urbano existe una implicación directa con 
la pandemia y su evolución y el espacio público 
será el eje estructurante de estos cambios.
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