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El presente número de CIUR recoge algunas de las contribuciones presentadas en 
decimocuarta edición del Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo 

(SIIU), celebrada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 

Universidad Politécnica de Madrid, y presentadas durante los días 16 y 17 de junio de 

2022. 

El Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo tuvo su origen en el año 
2007, como iniciativa de un grupo de profesores y doctorandos del Departamento de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Catalunya. 

Este seminario, originalmente interno y dirigido a investigadores en formación, 

pretendía ser un espacio de encuentro anual de los doctorandos del programa para 

debatir y recibir feedback sobre sus trabajos. Su condición pionera, como espacio de 
reflexión en torno a temas sobre la ciudad, el territorio y el paisaje en el ámbito 

hispanoamericano, provocó que muy pronto excediera el ámbito local y se 

transformara en un espacio de interés internacional. 

Por esta razón, a partir de la quinta edición, celebrada en 2013, se realiza cada 

año de manera conjunta entre la sede de Barcelona (Universidad Politécnica de 
Cataluña) y una sede latinoamericana. Hasta ahora han sido sede del SIIU en 

América, al otro lado del Atlántico: Buenos Aires, Córdoba (Argentina), Santiago de 

Chile, Bogotá, São Paulo, Camboriú y Curitiba. 

Asimismo, a partir del año 2020, el gran interés que estaba generando de este 

lado del Atlántico impulsa su realización en universidades de la Península Ibérica en 

conjunto con la UPC. De esta manera, Lisboa fue ese año la sede que, en colaboración 
con Barcelona acogió el seminario, con el fin de responder al gran interés que éste 

tiene en el ámbito lusófono. Y en junio de 2022, Madrid ha sido la sede del seminario 
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en España, con la voluntad de estrechar lazos entre dos de las escuelas de 
arquitectura más importantes del país, y compartir experiencias y miradas sobre los 

temas relacionados con el urbanismo. Del otro lado del Atlántico, Curitiba fue la sede 

latinoamericana que, con gran éxito, celebró la segunda parte del evento en la 

semana siguiente al evento de Madrid. 

Para el seminario realizado entre Madrid y Curitiba se definieron 3 grandes áreas 
de atención. En la sede madrileña se presentaron 63 comunicaciones, distribuidas en 

los diferentes bloques temáticos, de las que recogemos a continuación una selección. 

El PRIMER BLOQUE –que ya es tradición en los Seminarios de Investigación en 

Urbanismo– abarca las temáticas comprendidas dentro del ámbito de teoría e historia 

de la ciudad y el territorio. Las investigaciones incluidas en el mismo pretenden 
profundizar en el conocimiento de la historia de la ciudad y las bases de la urbanística 

moderna; las teorías urbanísticas contemporáneas; los cambios sociales y su relación 

con la planificación y construcción de la ciudad. 

Como representativas de este bloque, recogemos cuatro aportaciones. El texto de 

Horacio Torrent explora los cambios en la concepción y definición de los instrumentos 
de planificación urbana, así como sus incongruencias frente a la expansión de la 

ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Su investigación toma como caso de estudio 

la ciudad de Arica en la región desértica del norte de Chile. 

El artículo de Marcela Riva de Monti presenta la ciudad de Tokyo como un caso 

singular, que pone en evidencia la presencia de un proceso simultáneo y desigual de 

crecimiento y decrecimiento, que no puede encuadrarse dentro del llamado urban 
shrinkage, ya que no evidencia las implicaciones negativas del declive. Sin embargo, 

la ciudad presenta manifestaciones de deterioro y vacío urbano que son apreciables 

en su tejido 

El texto de Lucía Tonelli presenta los primeros avances de una investigación sobre 

las formas urbanas surgidas en el periodo 1897-1946 en la Provincia de Buenos Aires 
(Argentina) a la luz de las relaciones que se produjeron entre la infraestructura viaria 

y ferroviaria durante este periodo en el caso del partido de 25 de mayo, que abarca 

la ciudad principal y los núcleos menores en torno a ella.  

La investigación de Tirza Barria Catalán y Pablo Ramón Fuentes Hernández 

examina los discursos presidenciales de Domingo Santa María y José Manuel 
Balmaceda, para determinar el papel que el poder ejecutivo ejerció para materializar 

la presencia del Estado sobre el territorio de la Araucanía chilena. Se trataba de un 

territorio de reciente ocupación, tras haber resistido el pueblo mapuche durante 

décadas, y que a finales del XIX pasará a ser el escenario de diversas estrategias de 

modernización, en especial de nuevas infraestructuras ferroviarias. 

En el SEGUNDO BLOQUE, dividido a su vez en cuatro grupos, se buscó poner el 
foco en los retos de la ciudad y el territorio en el siglo XXI en el actual contexto de 

transición eco-social a partir de cuatro grandes problemas. 

El PRIMER GRUPO –dentro del cual presentamos cuatro artículos– se refiere al 

cambio climático y a la crisis de recursos. Analiza la reconfiguración y adaptación 
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del territorio y la ciudad para afrontar el reto climático y la reducción de la 
disponibilidad de recursos energéticos y materiales, la resiliencia y sostenibilidad 

ambiental. Estas temáticas se abordaron en tres escalas diferentes: la territorial, la 

urbana y la local. 

El texto de Anubhav Goyal y Joana Pereira explora los casos de Mozambique y 

Mumbai para desgranar las características de los sistemas de gestión del agua por 
parte de las comunidades que habitan en asentamientos marginales para hacer frente 

a los riesgos hídricos. 

El artículo de Daniela Rotger, Agostina Dominella y Rosario Martínez Damonte 

explora la aplicación del concepto de infraestructura verde y azul para el caso de La 

Plata (Argentina). En particular, se estudia la implementación de sistemas urbanos 
de drenaje sostenible (SUDS) como instrumentos para evitar inundaciones y 

recuperar el ciclo hidrológico urbano, promoviendo la biodiversidad y la mejora del 

paisaje. 

La investigación de Md. Maruf Hossain y José-Miguel Fernández-Güell indaga sobre 

la relación entre los riesgos que comporta el cambio climático en ciudades intermedias 
(cinco casos en Bangladesh), y sus sistemas de gobernanza. El texto presenta un 

marco conceptual para generar una gobernanza urbana resiliente al cambio climático. 

El texto de Ximena Arizaga y Osvaldo Moreno explora, desde un enfoque teórico y 

práctico, diferentes casos del contexto internacional para encontrar estrategias y 

operaciones de planificación y diseño paisajístico, orientadas a la rehabilitación y 

conservación de humedales costeros. Sobre esa base, se estudia el humedal de 
Huasco en el desierto de Atacama (Chile), para evaluar la factibilidad de implementar 

algunas de las buenas prácticas identificadas. 

El SEGUNDO GRUPO, se centra en la temática de la desigualdad urbana y 

segregación socio-espacial. En este sentido, el debate se centra en el análisis e 

intervención desde la regeneración urbana, la justicia socio-espacial, la integración 
urbana, la inclusión social y el reequilibrio urbano-territorial. Al igual que el grupo 

anterior, estas temáticas se abordaron a escala territorial, urbana y local. 

El artículo de Francisco Javier Parada Pino, sobre los sistemas urbanos 

autopoiéticos, se centra en el estudio de las quebradas de Valparaíso (Chile), como 

modelo de resiliencia urbana frente a la catástrofe. El objetivo de la investigación es 
abordar la incidencia de la catástrofe desde un enfoque sistémico, no tan sólo como 

la devastación de la forma urbana, sino también como un evento de ruptura que es 

capaz de afectar a la estructura organizativa del sistema urbano. En el texto se 

demuestra cómo la configuración del tejido social existente en el ámbito de estudio 

presenta un modelo de resiliencia eficiente, gracias a la configuración interna de los 

subsistemas urbanos autoorganizados que caracterizan Valparaíso. 

La investigación de Mar Esteve-Güell, aplicada en los programas de regeneración 

urbana de Barcelona de las dos últimas décadas, se centra, desde el punto de vista 

metodológico, en los sistemas de evaluación y medida del impacto de este tipo de 

intervenciones. Realiza una propuesta de indicadores, que abordan distintos campos 

temáticos, aplicándolos en casos de estudio realizados en Barcelona, y donde los 
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resultados obtenidos demuestran la efectividad y utilidad del sistema de indicadores 
propuestos. 

El texto de Andrés Viedma-Guiard, enfocado en el papel de la planificación en las 

dinámicas de transformación urbano-territorial en la región de Murcia, tiene como 

objetivo abordar las principales transformaciones urbano-territoriales, ocurridas en 

las últimas décadas en el ámbito analizado, y su relación con las dinámicas 
socioeconómicas y políticas, evaluando el papel de la ordenación territorial y el 

planeamiento urbanístico y centrándose en el desarrollo agroindustrial, los procesos 

de urbanización y el modelo turístico litoral de la zona. 

En el TERCER GRUPO, se abordan las problemáticas derivadas de la gobernanza 

y participación ciudadana, lo que incluye el estudio de las relaciones entre los 
diferentes agentes públicos, privados, el tercer sector y la ciudadanía. 

La investigación de Carolina González Redondo aborda la participación de los 

desarrolladores inmobiliarios en los procesos de renovación urbana impulsados por el 

gobierno local, tomando como ejemplo las estrategias empleadas en la política de 

renovación del barrio de Villa Urquiza, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. A través 
de un enfoque cualitativo, se estudian las modalidades de gestión del suelo, 

estrategias de diseño y comercialización, así como la articulación con el gobierno 

local, con el objetivo de analizar las formas específicas que asume la articulación 

público-privada en la gestión del caso de estudio. 

El texto de Diego Andrés Arcia y José María Ezquiaga Domínguez, sobre la 

gobernanza de la urbanización concentrada y las ciudades, cuestiona los riesgos y 
limitaciones de la concepción de lo urbano desde la perspectiva de un planeta en el 

que cada vez más habitantes se concentran en áreas urbanas, comparando nueve 

marcos operativos de iniciativas regionales, nacionales e internacionales para la 

gestión de estos sistemas urbanos. Una de las conclusiones que ofrece la 

investigación es que las aglomeraciones urbanas difícilmente lograrán alcanzar la 
sostenibilidad económica, ambiental y social, si no se repiensan los métodos y escalas 

territoriales para su conceptualización, cartografía y gestión. 

Por último, el CUARTO GRUPO propone una mirada transversal a las temáticas 

mencionadas anteriormente, haciendo hincapié en las nuevas tecnologías de análisis 

espacial que seguramente acompañan a muchas de las investigaciones de escala 
urbana y territorial, y que entendemos como herramientas esenciales en el contexto 

actual. Por lo tanto, este bloque pretende contribuir al debate sobre el rol de las 

nuevas tecnologías en la planificación y gestión de la ciudad y del territorio, 

desde una perspectiva crítica sobre las aportaciones y limitaciones de éstas en las 

diferentes escalas espaciales. 

En este bloque presentamos el artículo de Josep María Solé-Gras, centrado en una 
propuesta metodológica para mapear la percepción que los habitantes tienen sobre 

determinados ámbitos, que el autor denomina lugares de conflicto urbano, presentes 

en   la ciudad de Tarragona en las tres últimas décadas. La metodología se basa en 

la exploración sistematizada del relato mediático ofrecido por la prensa escrita y 

narrativa territorial, mediante trabajo de hemeroteca, y en la ponderación de 
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variables de distinto carácter que van apareciendo, y que permiten, en función de su 
geolocalización y reiteración, determinar y caracterizar dichos lugares. 

Finalmente, creemos muy importante destacar que, tal como se plantea el proceso 

de postulación y participación en el seminario, las/los participantes reciben al menos 

cuatro devoluciones sobre sus trabajos (dos revisiones por pares ciegos, y 2 

aportaciones más de comentaristas presentes en las salas, durante los días de la 
presentación). Esta respuesta a los autores y autoras, constituye un rasgo distintivo 

del SIIU con respecto a otros congresos y seminarios, pues las instancias de debate 

y discusión contribuyen a retroalimentar el proceso de investigación de los/as 

autores/as. 

El SIIU, por lo tanto, pretende integrar y relacionar a investigadoras e 
investigadores de diferentes universidades nacionales e internacionales, que se 

encuentran en diversos estados de su carrera académica e investigadora, fomentando 

el intercambio de ideas para profundizar en la reflexión ante los nuevos y enormes 

retos urbano-territoriales en el siglo XXI. 

 

 

 

 


