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Editorial

Thierry Lulle

En este número 52 tenemos el gusto de presentar dos secciones: la general y 
la de traducciones. Al igual que en otros números anteriores, lo llamamos 
“Miscelánea”, en la medida en que reunimos artículos centrados en varios 
temas y, a través de ellos, en una gran diversidad de problemáticas territo-

riales, enfoques, contextos. Sin embargo, entre los artículos de la sección general, 
podemos diferenciar tres temas principales, cada uno de los cuales agrupa varios 
artículos: las desigualdades urbanas; la gestión urbana y territorial; y la gestión de 
lo natural, en especial los riesgos de desastres en el contexto del cambio climático. 
Los ámbitos son latinoamericanos, desde las metrópolis como Buenos Aires, Lima, 
Bogotá, Medellín, hasta municipios rurales de departamentos del oeste y sur de 
Colombia, pasando por ciudades de escala intermedia de Brasil, México y Perú.

El primer tema consiste en las desigualdades urbanas que se abordan desde pro-
blemáticas más específicas como las políticas públicas, la segregación socioespacial, la 
exclusión social, la movilidad cotidiana, la expansión urbano-rural y la movilización 
comunitaria. Y desde enfoques disciplinares variados: la historia, la geografía, la 
antropología, la sociología, la arquitectura, el urbanismo.

En el artículo “Tras las huellas de la desigualdad urbana en Latinoamérica. Un 
recorrido histórico y comparado de Buenos Aires y Lima”, María Eugenia Goicoechea 
y Jessica Esquivel Coronado ofrecen un recorrido histórico acerca del proceso de 
configuración de la desigualdad urbana en Buenos Aires y Lima. Considerando las 
dimensiones socioeconómicas, políticas y de la planificación urbana, las autoras iden-
tifican las pautas de crecimiento y expansión en estas dos ciudades desde la Colonia 
a la actualidad. Con ello, proponen rastrear las huellas que definen la desigualdad 
socioterritorial actual. En ese devenir, se advierte sobre las pautas de localización 
de los diferentes grupos sociales y sus cambios. Se trata de un análisis comparado 
de casos, que articulan enfoques disciplinares de la historia urbana y el urbanismo. 
Los resultados alcanzados aportan a las reflexiones sobre la unidad latinoamericana 
como elemento estructurador de la marginalidad urbana.

El texto de Magdalena Felice “‘Vivir aparte’: experiencias habitacionales de jóvenes 
de estratos bajos en el Área Metropolitana de Buenos Aires” presenta resultados de 
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un trabajo empírico sobre los modos de habitar de un grupo social específico —los 
y las jóvenes—, a la vez que ilumina maneras de practicar y significar la transición 
residencial en estratos bajos que enriquecen la mirada sobre las formas de experimen-
tar la juventud y construir autonomía. Más precisamente, la autora explora cómo un 
grupo de jóvenes de estratos bajos del Área Metropolitana de Buenos Aires consigue 
un lugar donde habitar para formar un hogar propio. Sobre la base de una investiga-
ción cualitativa-interpretativa, basada en entrevistas en profundidad, se analizan las 
dificultades atravesadas, los recursos movilizados para afrontarlas y las modalidades 
del espacio habitado, en relación con las expectativas residenciales de los y las jóvenes.

En “La exclusión social desde los procesos de movilidad cotidiana urbana: el 
tranvía en Medellín”, Paula Andrea Valencia Londoño y Diana Valencia proponen 
un análisis de las políticas de intervención urbana de las últimas décadas en Medellín 
denominadas como “urbanismo social”, con las cuales se pretendía, a través de la 
inversión en infraestructura en las zonas marginales de la ciudad, generar inclusión 
social y construcción de equidad en el acceso a las posibilidades. Más precisamente, 
las autoras buscan evidenciar los impactos de la construcción y puesta en marcha 
del tranvía en los procesos de exclusión objetiva y subjetiva de los residentes en sus 
áreas de influencia. Se utiliza el concepto movilidad cotidiana urbana como recurso 
teórico metodológico para el análisis de los resultados arrojados por cerca de cinco 
centenares de encuestas aplicadas a usuarios del tranvía y pobladores de su área de 
influencia. Las autoras concluyen que esta infraestructura de movilidad, a pesar de 
generar un alto impacto en materia de accesibilidad física, desencadenó un proceso 
de inclusión dentro de la exclusión en el que, bajo la fachada de la expansión de la 
ciudadanía, se reafirman las interacciones íntimas y comunitarias como mecanismo 
de respuesta a las exclusiones persistentes.

El escrito “Paisajes sonoros: propuesta metodológica en el borde sur de Bogotá”, 
de Andrés Salcedo Fidalgo, Manuel Suárez, Federico Serna, Gabriela Bravo, León 
David Cobo y María Alejandra Peñalosa, aborda las problemáticas sociales que resultan 
de la expansión urbana en los bordes rurales. Se centran en el caso específico de Usme 
en el borde sur de Bogotá, donde convergen lógicas de explotación del territorio y 
presiones ejercidas por la expansión urbana que han originado tensiones y divisiones 
entre pobladores campesinos y pobladores de nuevas urbanizaciones. Lo propio e 
interesante del ensayo es proporcionar una experiencia de elaboración de los llamados 
paisajes sonoros. El propósito de este proceso era emplear una metodología partici-
pativa y sensible para construir un archivo sonoro en el que pudieran albergarse las 
demandas de los y las participantes para proteger el patrimonio ambiental, cultural 
y arqueológico del borde mediante un ordenamiento territorial socialmente cons-
truido. Con este fin, junto con varias organizaciones se realizaron en 2021 talleres 



Editorial

territorios 52
3

lúdicos de sensibilización y formación en la escucha y el sonido, tres recorridos en los 
cuales se recolectaron registros sonoros y fotográficos, escucha del material recogido, 
sistematización y producción de varias piezas sonoras expuestas mediante curaduría 
en una instalación sonora abierta al público.

Las nuevas formas de gestión urbana y territorial constituyen el segundo tema 
principal de este número. Se brindan distintos conceptos y herramientas en varios 
contextos urbanos.

Los autores Brendow de Oliveira Fraga, Magnus Luiz Emmendoerfer, Elias 
José Mediotte y Neide Maria de Almeida Pinto, en “Planificación estratégica y slow 
movement: reflexiones desde un pequeño municipio brasilero bajo la perspectiva socio-
lógica de Norbert Elias”, tienen el objetivo de comprender la inserción del llamado 
slow movement en el contexto de la modernidad y sus disfunciones en una sociedad 
“glocal”, bajo el lente teórico del sociólogo Norbert Elias y sus reflexiones sobre el 
tiempo. Los autores se refieren a un estudio de caso en Rio Doce (Minas Gerais, 
Brasil) que les permite identificar y evaluar en el marco de una investigación acción 
los impactos del desarrollo territorial del plan estratégico adoptado por la ciudad, 
el cual se inspira en los lineamientos del movimiento slow city. El análisis llevó a la 
conclusión de que el slow movement se orienta hacia agendas más democráticas y dia-
lógicas, sin romper, sin embargo, con la lógica de la modernidad y sus consecuencias.

En el artículo “Gestión municipal e intermunicipal de los servicios públicos en 
Zapopan (México)”, Erika Patricia Cárdenas Gómez establece como punto de partida 
el hecho de que una de las características de América Latina es su rápido crecimiento 
demográfico y urbano, lo cual genera desafíos a los distintos órdenes de gobiernos. 
En este contexto, la autora pretende evaluar la gestión de los servicios públicos (agua 
potable, drenaje y recolección de residuos sólidos) entre 1995 y 2021 en Zapopan, 
municipio que cuenta con el mayor número de pobladores de todo el Estado de Jalisco. 
Con este fin se integran dos elementos principales, la cobertura y la percepción de 
la calidad, y se emplea un método retrospectivo y empírico. La autora observa que 
han estado presentes procesos de descentralización, de cooperación intermunicipal 
y algunas prácticas de concesión. Concluye que la gestión de los servicios públicos 
debe hacerse tomando algunos elementos del ciclo de las políticas públicas.

El texto “Caracterización del Sistema de Administración Territorial colombiano: 
dimensiones y retos (2016-2023)”, de Federico Pinzón Arana, Daniel Estiven Gon-
zález Ríos y Johan Andrés Avendaño Arias, hace una caracterización del Sistema 
de Administración del Territorio (sat) colombiano entre 2016 y 2023. Para ello los 
autores analizan los enfoques del sat, identifican las distintas dimensiones vinculadas 
al desarrollo del sistema, explican los retos para su implementación y estudian su 
relación con el catastro y la gobernanza. Los autores adoptan un método cualitativo 
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en el que se emplea el análisis bibliográfico como técnica de investigación. Los 
resultados llevan a considerar que el sat se ha caracterizado por ser ‘débil’, por no 
estar formalmente constituido, y que persiste la inconciencia frente al rol que juegan 
algunos agentes en su implementación. Los retos se asocian a cambios de gobierno, 
adaptación a transiciones normativas y escasez de profesionales para su desarrollo.

El tercer tema principal es el de la gestión de lo natural, en especial los riesgos 
de desastres en el contexto del cambio climático.

En “Modelo de resiliencia ante inundaciones como estrategia en la gestión de 
riesgo de desastres. Caso Arequipa (Perú)”, Carlos Zeballos, Eliana Carolina Chui 
Choque y Nathalie del Pilar Ramos Flores consideran que la acelerada expansión 
urbana y el incremento de la densidad poblacional son factores que constantemente 
acentúan la vulnerabilidad urbana ante el riesgo de desastres, agravada por las des-
igualdades socioeconómicas, la pobreza y la infraestructura deficiente. En respuesta 
a esta problemática, los autores resaltan que el concepto de resiliencia ha tomado 
mayor relevancia en los últimos años como estrategia proactiva ante la gestión de 
riesgo convencional. Por lo tanto, el artículo propone una herramienta para su 
diagnóstico basada en el análisis multicriterio UFResi-M, la cual permite generar un 
índice categorizado de resiliencia (icr). Este índice se estructura en la superposición 
ponderada de variables, creando un mapa de resiliencia por manzana en sig, usando 
como estudio de caso la ciudad de Arequipa (Perú). Finalmente, los bolsones o clusters 
de baja resiliencia son mostrados en un mapa de calor, que facilita la lectura y puede 
ser un instrumento útil para la gestión de riesgo de desastres.

Jessica Morales Perdomo, Federica Ravera, Nubia Carolina Higuera y Néstor 
Galindo, en el escrito “Evaluación de la vulnerabilidad social al cambio climático 
en comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico colombiano a través del 
enfoque de medios de vida sostenibles”, pretenden analizar la vulnerabilidad social 
de la subregión de San Juan, en el departamento del Chocó, mediante un enfoque 
de medios de vida sostenibles. Con este fin fueron realizadas entrevistas semiestruc-
turadas a familias afrodescendientes e indígenas en tres municipios y un análisis 
de conglomerados. Los autores encontraron la emergencia de grupos vulnerables 
diferenciales (indígenas y afrodescendientes) y observaron una vulnerabilidad media 
y alta en algunas variables del capital humano, físico y financiero. El enfoque de 
medios de vida aplicado a comunidades rurales permite tener una base para el diseño 
de políticas sociales y de mitigación y adaptación al cambio climático.

Si bien el texto “Integración del conocimiento local para el diseño de sistemas 
agroforestales sostenibles en Imués, Nariño” no aborda directamente los efectos 
del cambio climático, intenta dar a conocer las prácticas de comunidades rurales. 
Los autores Álvaro Javier Ceballos Freire, Diego Andrés Muñoz Guerrero y José 
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Julián Apraez Muñoz ofrecen una evaluación del conocimiento local sobre algunas 
especies de flora relacionadas con las actividades agrícolas. Los autores se centraron 
en el uso y manejo de la flora, analizando su relación con el suelo, cultivos, ganado 
y biodiversidad. La metodología utilizada incluyó la aplicación de entrevistas y la 
sistematización de los datos. Los resultados destacaron un conocimiento profundo 
en las tres zonas evaluadas. Sin embargo, en dos de ellas se destaca un entendimiento 
más profundo de las interacciones arbóreas en comparación con la tercera. Se iden-
tificaron efectos positivos y negativos en ciertas especies, que influyen directamente 
en las preferencias de los agricultores.

Finalmente, en la sección “Traducciones” presentamos el escrito “¿Paz por medio 
de la coca? Ecologías decoloniales de construcción de paz y desarrollo rural en el 
Territorio de Convivencia y Paz de Lerma, Colombia”, cuyos autores son Óscar E. 
Valencia y Christopher Courtheyn. Este artículo ha sido publicado en inglés en la 
revista Third World Quarterly. De alguna manera se relaciona con el número 51 
Especial sobre “Geografías y ecologías de la paz. Los ensamblajes contradictorios de la 
paz”. Si bien cultivos ilícitos como la hoja de coca pueden ser medios para multiplicar 
conflictos e ingresos para los grupos armados en el sur global, este texto muestra 
cómo la coca tiene usos alternativos gracias a su valor nutritivo y cultural. Sobre la 
base de la experiencia del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma, en Colombia, 
la primera comunidad del país en recibir autorización estatal de experimentar con la 
coca para fines no alcaloides, los autores llevan a consideración si la coca podría ser 
un catalizador de la paz. Por décadas Lerma ha sido una gran productora de coca, 
lo que la sumergió en relaciones de subordinación y explotación ligadas a economías 
ilícitas y al conflicto armado. Basados en una investigación cualitativa por un período 
de más de seis años, los autores analizan el proyecto de Lerma. Conjuntamente con 
otros programas comunitarios, la producción de coca orgánica de Lerma como parte 
de su proyecto de soberanía alimentaria evidencia un proceso de paz decolonial en 
acción, por medio del cual la comunidad rompe las opresiones ligadas al imperio de 
los grupos armados y los mercados capitalistas. Ello pone de manifiesto las dimensio-
nes ecológicas de la paz, las cuales requieren organización comunitaria y relaciones 
sostenibles entre humanos y la tierra.

Próximamente se publicará el número 52 Especial, en el cual expondremos 
artículos de la sección temática titulada: “Territorio y crisis del neoliberalismo en 
América latina: transiciones y alternativas frente al libre comercio”.


