
 
 

 
Resumen 
La pandemia global de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las condiciones de vida y en el derecho a 
la ciudad, intensificando las desigualdades ya existentes. Este estudio de revisión de artículos busca entender 
cómo estos eventos han influido en la investigación sobre la formación y evolución de los asentamientos 
informales, así como en las respuestas de las autoridades y las comunidades afectadas. Para esto, se incluyeron 
38 trabajos científicos ubicados en bases de datos como Scopus, EBSCO y ProQuest. Además las palabras clave 
para esta búsqueda fueron: asentamientos informales, entornos urbanos, condición de vida, infraestructura y 
servicios. Como resultado, se destaca la complejidad y la interconexión de los desafíos urbanos contemporáneos, 
así como la relevancia y la visibilidad de la investigación urbana y desarrollo social en la comunidad académica 
internacional. En conclusión, estos hallazgos subrayan la importancia de adoptar enfoques integrados y 
colaborativos para abordar los problemas urbanos. Asimismo, destacan la necesidad de garantizar la 
accesibilidad y difusión de la investigación, con el objetivo de informar políticas y prácticas que fomenten un 
desarrollo urbano sostenible y equitativo a nivel global. 
 
Palabras clave: desarrollo urbano, condición de vida, sostenibilidad. 
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Abstract 
 
The global COVID-19 pandemic has had a significant impact on living conditions and the right to the city, 
intensifying existing inequalities. This peer-reviewed study seeks to understand how these events have influenced 
research on the formation and evolution of informal settlements, as well as the responses of authorities and 
affected communities. For this, 38 scientific papers located in databases such as Scopus, EBSCO and ProQuest 
were included. In addition, the keywords for this search were: informal settlements, urban environments, living 
conditions, infrastructure and services. As a result, the complexity and interconnectedness of contemporary urban 
challenges is highlighted, as well as the relevance and visibility of urban research and social development in the 
international academic community. In conclusion, these findings underscore the importance of adopting integrated 
and collaborative approaches to address urban problems. They also highlight the need to ensure the accessibility 
and dissemination of research, with the aim of informing policies and practices that promote sustainable and 
equitable urban development at a global level. 
 
Keywords:  urban development, living conditions, sustainability. 
 

Introducción 
Los sectores vulnerables enfrentan una problemática significativa en el contexto de la actual expansión 

urbana, marcada por la desigualdad social, la movilidad rural-urbana y las limitaciones en las políticas 
habitacionales. Estos factores han llevado a la aparición de asentamientos informales, los cuales son aquellos 
que no cuentan con una estructura reguladora de acuerdo con las autoridades y por ende, desarrollan problemas 
como la falta de seguridad por no tener una propiedad privada, la falta de acceso a servicios básicos y la pobreza 
extrema. Según el informe World Cities Report de UN-Habitat (2020), la organización y legalización de estos 
asentamientos es crítico para lograr la Agenda 2030 y los ODS de ciudades sostenibles e inclusivas. 

El término asentamientos informales se refiere a zonas urbanas que se desarrollan de manera no 
planificada que no tienen estructuras formales, ni servicios básicos proporcionados por las autoridades 
municipales (Zenteno et al., 2022). Estos espacios suelen surgir como respuesta a la rápida urbanización y la 
falta de viviendas asequibles, lo que lleva a comunidades marginadas a establecerse en terrenos públicos o 
privados de manera irregular. A medida que la edificación continúa su ascenso, la comprensión de la dinámica de 
estos establecimientos informales se vuelve esencial para desarrollar estrategias eficaces que aborden los 
desafíos asociados con su existencia (Calderón, 2019). 

El análisis de asentamientos informales es un campo crucial en la planificación urbana y el desarrollo 
sostenible. Estos sitios, también conocidos como barrios marginales o villas miseria, suelen surgir en áreas 
urbanas sin planificación adecuada, donde la población construye viviendas de manera informal y sin acceso a 
servicios básicos (Chanampa & Lorda, 2020). Analizar estos lugares implica examinar factores como la densidad 
de población, la calidad de vida, la infraestructura disponible y las condiciones socioeconómicas de los residentes. 

El propósito de este análisis sistemático es explorar el concepto sobre asentamientos informales en 
entornos urbanos durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023. Este estudio propone examinar el concepto 
de asentamientos informales en entornos urbanos en cuanto al año de publicación, país de origen, idioma, 
palabras de clave, revista de publicación, indexación de la revista y afiliación de la revista. El análisis se llevará a 
cabo a través de un enfoque multidisciplinario que abarca disciplinas como la sociología, la geografía, la 
planificación urbana, la economía y la ecología. Al examinar el fenómeno de los asentamientos informales desde 
diversas perspectivas, se espera obtener una visión integral que permita comprender mejor las complejidades 
inherentes a este problema. 

El análisis temporal se justifica por la necesidad de evaluar la dinámica cambiante de los asentamientos 
informales a lo largo de un periodo específico. Durante estos cuatro años, el mundo ha enfrentado desafíos sin 
precedentes, como la pandemia global de COVID-19, que ha tenido un impacto significativo en la vida urbana, en 
la condición de vida y en el derecho a la ciudad, intensificando las desigualdades ya existentes (Andújar, 2020). 
Este estudio buscará discernir cómo estos eventos han influido en la investigación sobre la formación y evolución 
de los asentamientos informales, así como en las respuestas de las autoridades y las comunidades afectadas. 

A medida que avanzamos en este análisis sistemático de los asentamientos informales, es imperativo 
reconocer la complejidad de este fenómeno y la necesidad de enfoques holísticos y colaborativos para abordarlo. 
Para ello, se establece la siguiente pregunta PICO: ¿Cuál es el estado actual del concepto de asentamientos 
informales (I) en entornos urbanos (P), entre el 2019 y 2023 (C), en términos de calidad de vida, infraestructura y 
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servicios (O)? Dónde: P (Población): entornos urbanos, I (Intervención): asentamientos informales, C 
(Comparación): 2019 al 2023, O (Resultado): habitabilidad de la vivienda e infraestructura y servicios.  

Del mismo modo, se establecieron preguntas especificas: Q1: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de 
artículos seleccionados según año de publicación?, Q2: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de artículos 
seleccionados según país de origen?, Q3: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de artículos seleccionados según 
idioma de publicación?, Q4: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de las palabras clave que componen los 
artículos?, Q5: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de los artículos seleccionados según la revista que publicó los 
estudios?, Q6: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de artículos seleccionados según Indexación de las revistas?, 
Q7: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de artículos seleccionados según afiliación de las revistas? 

 

Metodología 
Las palabras clave especializadas pertinentes fueron: Asentamientos informales, entornos urbanos, 

condición de vida, infraestructura y servicios. La ecuación de búsqueda empleada fue: "Asentamientos informales" 
OR " Informal settlements", "Entornos urbanos" OR " Urban environments", "Condición de vida" OR " Housing 
habitability”, "Infraestructura y servicios" OR " Infrastructure and services". Los criterios de inclusión y exclusión 
de los artículos se detallan en las tablas a continuación. 
 
Tabla 1 
Criterios de inclusión 
 

Código Criterio Descripción 

CI – 1 Relevancia al tema 
Los artículos deben abordar directamente el tema de 
"asentamientos urbanos informales." 

CI – 2 Tipo de estudio 

Se deben incluir estudios originales que presenten resultados de 
investigación empírica, como estudios de caso, experimentos, 
encuestas, análisis cuantitativos o cualitativos relacionados con 
los asentamientos urbanos informales. 

CI – 3 Área de investigación 
Se incluyen estudios que se enmarquen en la línea de 
investigación de urbanismo, vivienda y sostenibilidad. 

CI – 4 Acceso a texto completo 
Los artículos deben estar disponibles en su totalidad para su 
revisión. 

 
 
Tabla 2 
Criterios de exclusión 
 

Código Criterio Descripción 

CE – 1 Idioma 
Se excluyen estudios publicados que no se ubiquen dentro del 
idioma inglés, español y portugués. 

CE – 2 Fecha de publicación 
Se excluyen artículos publicados con más de 5 años de 
antigüedad, para garantizar que la revisión se base en la 
investigación más reciente. 

CE – 3 Intervención 
Se excluyen artículos que no examinan la intervención o 
exposición específica de interés para la revisión. 

CE – 4 Calidad insuficiente 
Si un artículo no cumple con los estándares de calidad 
establecidos, como falta de rigor metodológico o falta de 
evidencia sólida, puede ser excluido. 

 
Se registraron un total de 1561 artículos de las bases de datos Scopus, EBSCO y ProQuest, a partir de 

las palabras claves utilizadas para la búsqueda de estos. Posterior a ello, se utilizó el método PRISMA para 
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descartar aquellos artículos que no cumplen con los criterios específicos o que son duplicados. Finalmente fueron 
incluidos apenas 38 artículos relacionados al tema de este estudio. 

 
Figura 1 
Diagrama de flujo PRISMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cantidad de artículos finalmente seleccionados se detallan a continuación por base de datos 
 

Tabla 3 
Número de artículos final en cada base de datos 
 

Base de datos Número de artículos 

Scopus 26 

EBSCO 9 

ProQuest 3 

Total 38 

 

 
Resultados y discusión 

A continuación, se detalla la lista de artículos recopilados para este estudio, según la base de datos, 
registrados por autores, titulo, año y país de publicación: 
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Autores Finalidad País 

(Leal, 2019) 
Noticias locales y las dinámicas internas, preocupaciones y 
aspiraciones de los habitantes de un asentamiento urbano 
informal (AUI) 

Sudáfrica 

(Fouts et al., 
2021) 

Influencia de la etnicidad en los patrones de segregación de 
género entre niños pequeños en un AUI 

Kenia 

(Vigiola, 2021) 
Configuración espacial y social de los barrios informales afecta 
la vida privada y las interacciones comunitarias 

Venezuela  

(Anditi et al., 
2022) 

Desarrollar un marco analítico para incorporar la perspectiva de 
género en el diseño y adopción de innovaciones energéticas en 
AUI 

África 

(Garcia et al., 
2022) 

Acción colectiva durante la pandemia en AUI y la reducción de 
la vulnerabilidad y las desigualdades sociales 

Colombia 

(Uwizeye 
et al., 2022) 

Analizar el perfil de pobreza y las estrategias de los hogares en 
AUI para satisfacer necesidades básicas. 

Ruanda 

(Uısso et al., 
2023) 

Investigar las tensiones y desigualdades que surgen de las 
dicotomías sociales y económicas en los AUI de Tanzania. 

Tanzania 

(Petrulaityte 
et al., 2022) 

Crear herramientas de diseño colaborativas que integren la 
perspectiva de género en el desarrollo de soluciones 
energéticas para AUI 

Suiza 

(Zehra et al., 
2019) 

Realizar una evaluación rápida de riesgos de inundaciones en 
AUI, para proponer estrategias de mitigación 

Mozanbique 

(Kasei et al., 
2019) 

Explorar cómo la rápida urbanización afecta el uso y la 
preservación del conocimiento indígena en la gestión de 
riesgos de inundaciones. 

África 

(Narayan, 
2023) 

Analizar las dinámicas de construcción y pérdida de bienes 
comunes en procesos de urbanización periférica  

India 

(Ismail et al., 
2023) 

Examinar las estrategias de resistencia y los procesos de 
creación de identidad espacial en los AUI 

Nigeria 

(Cristóbal & 
Beal, 2022) 

Diseñar un modelo de mejores prácticas para mejorar los 
servicios de agua y saneamiento en AUI 

Tanzania 

(Nwobodo & 
Nche, 2022) 

Investigar los niveles de conciencia, las percepciones y los 
retos relacionados con la higiene de manos en comunidades 
urbanas durante la pandemia  

Nigeria 

(Akbar & 
Jachnow, 
2022) 

Explorar cómo los festivales comunitarios en Indonesia 
contribuyen a la construcción de identidad y sentido de lugar en 
AUI 

Indonesia 

(Russel et al., 
2019) 

Evaluar las oportunidades y desafíos asociados con la 
implementación a gran escala de soluciones de saneamiento 
basadas en contenedores en AUI 

Estados 
Unidos 

(Goncalves & 
Gama, 2020) 

Sistematizar y analizar políticas y programas que aborden los 
desafíos de los AUI a nivel global. 

Portugal 

(Fikri & Herlily, 
2021) 

Examinar las implicaciones sociales y políticas del desalojo  Indonesia 

(Coulibaly & 
Managi, 2022) 

Comparar los niveles de felicidad entre poblaciones de AUI y 
áreas rurales  

India 

(Arefin & 
Rashid, 2021) 

Analizar cómo las poblaciones urbanas empobrecidas ejercen y 
experimentan el derecho a la ciudad 

Bangladesh 

(von Seidlein 
et al., 2021) 

Investigar los impactos del hacinamiento en la gestión y 
prevención del COVID-19 en AUI 

Tailandia 

(Altamirano, 
2022) 

Explorar las narrativas e interacciones entre visitantes 
extranjeros y residentes en la favela Santa Marta.  

Brasil 

(Sarmiento 
et al., 2019) 

Proponer una estrategia basada en evidencia para reducir los 
riesgos de desastres en AUI 

Colombia, 
Haití, otros 

(Agarwal 
et al., 2023) 

Identificar lecciones de la pandemia para diseñar y planificar 
viviendas más resilientes en el contexto post-COVID-19. 

India 

Tabla 4 
Formulario de extracción de información 
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(Nath & 
Karutz, 2021) 

Utilizar mapas cognitivos difusos para evaluar la habitabilidad 
en planes de mejora urbana en Pune 

India 

(Hoeltl et al., 
2020) 

Analizar cómo interactúan los objetivos de desarrollo 
sostenible en el contexto de los AUI 

Etiopía 

(Conteh et al., 
2021) 

Examinar las intersecciones entre género, salud y desigualdad 
en los AUI 

Sierra Leona 

(Chambers & 
Evans, 2020) 

Investigar el impacto del Internet de las cosas en la 
confiabilidad y transformación de infraestructuras en AUI 

Kenia 

(Gwaleba & 
Chigbu, 2020) 

Analizar cómo las prácticas de planificación del uso del suelo 
influyen en la formación de la propiedad en un AUI 

Tanzania 

(Henrique & 
Tschakert, 
2019) 

Examinar las tensiones políticas y sociales en torno a la 
adaptación a inundaciones en la periferia de São Paulo. 

Brasil 

(Botero, 2021) 
Comparar las dinámicas de desarrollo en AUI recientes y 
consolidados  

Colombia 

(Braga & 
Carvalho, 
2020) 

Explorar cómo las narrativas visuales producidas en las favelas 
contribuyen a reimaginar la ciudad. 

Brasil 

(Duriez, 2019) 
Analizar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado 
intraurbano en contextos de informalidad. 

Colombia 

(Wilkinson 
et al., 2021) 

Investigar los impactos de condiciones crónicas y COVID-19 en 
la salud de los habitantes de AUI 

Sierra Leona 

(Kogson & 
Bedoya Pérez, 
2020) 

Proponer un enfoque de acupuntura urbana para abordar 
desafíos específicos en ciudades densamente pobladas. 

Colombia 

(Pieterse, 
2021) 

Evaluar cómo la gestión del COVID-19 en AUI afecta los 
derechos socioeconómicos. 

Sudáfrica 

(Rosaenz, 
2022) 

Examinar los patrones de consumo y los dilemas éticos 
asociados al acceso a bienes y servicios públicos en AUI 

Argentina y 
Brasil 

(Kovacic et al., 
2021) 

Proponer un marco para analizar la gobernanza de la transición 
energética en AUI del África subsahariana. 

África 
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El patrón sugiere una variabilidad en la cantidad de estudios publicados a lo largo de los años, con un 

pico en 2021 y 2022, y una notable reducción en 2023. Esta fluctuación podría deberse a diversos factores, como 
cambios en la financiación, prioridades de investigación, o impacto de eventos globales en la producción 
académica. 
 
Figura 2 
Distribución cuantitativa de artículos seleccionados según año de publicación 
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País de publicación

38

9

7

Inglés Español Portugues

Q2: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de artículos seleccionados según país de origen? 
Los resultados indican una participación diversa a nivel global, con una notable contribución de países de 

América Latina (12) y África () como detallado a continuación: 
 
Figura 3 
Distribución cuantitativa de artículos seleccionados según país de origen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q3: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de artículos seleccionados según idioma de publicación? 

Esta distribución sugiere que el inglés es el idioma predominante en la publicación de investigaciones, 
reflejando su estatus como lengua franca en la academia y la ciencia. Sin embargo, también se destaca la 
contribución significativa de estudios en español y portugués, lo cual subraya la importancia y relevancia de la 
producción científica en estos idiomas dentro de sus respectivas comunidades lingüísticas y geográficas. 

 
Figura 4 
Distribución cuantitativa de artículos seleccionados según idioma de publicación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q4: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de las palabras clave que componen los artículos? 

El análisis de las palabras clave utilizadas en los estudios muestra diversidad de enfoques y temas de 
interés en la investigación sobre urbanismo. "Asentamiento urbano informal" es la palabra clave más frecuente, 
apareciendo en 25 estudios, lo que indica un fuerte enfoque en la informalidad urbana. 
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Figura 5 
Distribución cuantitativa de artículos seleccionados según palabras clave 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q5: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de los artículos seleccionados según la revista que publicó los 
estudios? 

El análisis de los datos sobre las publicaciones en revistas muestra una amplia diversidad en los medios 
donde se difunden los estudios. La "Revista Internacional de Reducción del Riesgo de Desastres" lidera con 3 
publicaciones, seguida por "Ciudades y Salud", "Land Use Policy" y "Urban Science", cada una con 2 estudios. 
La mayoría de las revistas, sin embargo, cuentan con solo un estudio publicado cada una. 
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Figura 6 
Distribución cuantitativa de artículos seleccionados según revista 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q6: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de artículos seleccionados según indexación de las revistas? 

En conjunto, estos datos sugieren que los estudios sobre temas urbanos y de desarrollo social están bien 
representados en bases de datos prestigiosas, lo que facilita su acceso a investigadores y profesionales en todo 
el mundo. 
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Q7: ¿Cuál es la distribución cuantitativa de artículos seleccionados según afiliación de las revistas? 

La diversidad de afiliaciones refleja la naturaleza global de la investigación en temas urbanos y de 
desarrollo social, indicando colaboraciones internacionales y la contribución de instituciones de diferentes 
regiones del mundo. 
 
Figura 8 
Distribución cuantitativa de artículos seleccionados según afiliación de las revistas 
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El análisis de los datos sugiere que la cantidad de estudios publicados entre 2019 y 2023 puede explicarse 
por diversas teorías y factores subyacentes. En particular, la variabilidad en el número de publicaciones parece 
estar vinculada a los ciclos de financiación. Según la teoría de la financiación, la disponibilidad de fondos para 
investigación no es constante y está influenciada por cambios económicos, políticas gubernamentales y 
prioridades institucionales (Qwader & Aloshaibat, 2020). 

Por otro lado, la teoría de la priorización sugiere que las áreas de investigación pueden cambiar de 
acuerdo con las necesidades sociales y las urgencias percibidas (Vigiola, 2021). Un aumento en la investigación 
en 2021 y 2022 podría indicar un enfoque renovado en temas críticos derivados de la pandemia, como salud 
pública, urbanización segura, y resiliencia. Por otro lado, la reducción en 2023 podría sugerir un ajuste de 
prioridades, con investigadores moviéndose a nuevas áreas emergentes o ajustando sus enfoques de 
investigación en respuesta a nuevas exigencias. 

En cuanto a Asia, la concentración de estudios en India no es sorprendente, dados su tamaño y su 
creciente énfasis en la investigación y el desarrollo (Córdova, 2000). Sin embargo, la presencia de Indonesia, 
Bangladesh y Tailandia, aunque tiene menos estudios, muestra una distribución geográfica más amplia de la 
investigación en la región. América Latina a pesar de ser menos representada que Asia, muestra una participación 
significativa. Además de Colombia y Brasil, otros países como Venezuela, Guatemala, Haití, Honduras, Argentina 
y Perú han contribuido con 1 estudio cada uno. Esto podría indicar un aumento en la colaboración regional o una 
mayor atención a los problemas de investigación en estos países.  

El análisis de las palabras clave en los estudios de investigación urbana refleja una amplia gama de 
enfoques y temas que están en el centro de la agenda académica y política en relación con el desarrollo urbano 
contemporáneo. La prominencia de términos como "asentamiento urbano informal", "barrios marginales" y 
"urbanización" indica un enfoque destacado en la informalidad urbana y sus implicaciones para el crecimiento de 
las ciudades y la marginalidad socioeconómica (Perlman & Delgadillo, 2019). Esta observación puede ser 
analizada a la luz de la teoría de la economía urbana, que sugiere que el crecimiento no planificado y la 
informalidad son fenómenos intrínsecos a la urbanización en contextos de rápida industrialización y migración 
rural-urbana (Ao et al., 2022).  

La presencia de palabras clave relacionadas con la "habitabilidad", "procesos sociales", "vulnerabilidad" 
y "derecho a la ciudad" resalta la preocupación por la calidad de vida, la inclusión social y la equidad urbana. 
Estos conceptos pueden ser interpretados desde una perspectiva de la teoría de la justicia espacial, que aboga 
por la distribución equitativa de los recursos y oportunidades en el entorno urbano, así como por el reconocimiento 
de los derechos de los habitantes urbanos a participar en la vida de la ciudad y a disfrutar de un entorno habitable 
(De Hoyos & Albarrán, 2022).  

El análisis también revela una atención significativa a problemas emergentes como el "cambio climático" 
y la "seguridad de la tenencia", temas que reflejan la creciente conciencia sobre la sostenibilidad urbana y la 
protección de los derechos de los habitantes urbanos. Estos temas pueden ser comprendidos a través del prisma 
de la teoría de la resiliencia urbana, que enfatiza la capacidad de las ciudades para adaptarse y responder a los 
desafíos ambientales y sociales en un contexto de cambio global (Braulio, 2021).  

Esta diversidad de temas puede ser interpretada a través del marco de la teoría urbana crítica, que 
destaca la intersección de poder, desigualdad y conflicto en la producción del espacio urbano, y aboga por 
enfoques transformadores que cuestionen las estructuras sociales y políticas subyacentes que generan injusticias 
urbanas (Andújar, 2020). 

 
Conclusiones 

Como conclusión, la variedad de palabras clave y temas abordados en los estudios refleja la complejidad 
y diversidad de los desafíos en el ámbito urbano y de desarrollo social. Desde la informalidad urbana hasta la 
habitabilidad y el cambio climático, estos estudios abarcan una amplia gama de preocupaciones cruciales para 
comprender y abordar el desarrollo urbano sostenible y equitativo. La distribución de estudios en una diversidad 
de revistas y bases de datos, así como la representación de diferentes países y continentes, subraya la naturaleza 
interdisciplinaria y global de la investigación urbana y de desarrollo social. Este enfoque integrado y diverso es 
fundamental para abordar los problemas urbanos complejos y multifacéticos. 

La presencia predominante de estudios indexados en Scopus, junto con la importancia de Ebsco y 
ProQuest, resalta la relevancia y el prestigio de estas plataformas como recursos clave para la difusión y 
evaluación de la investigación académica. Esto indica que los estudios sobre temas urbanos y de desarrollo social 
están siendo reconocidos y promovidos en entornos académicos de alto nivel. La diversidad de temas y enfoques 
en la investigación urbana y de desarrollo social destaca la importancia de enfoques integrados y colaborativos 
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que aborden los desafíos desde múltiples perspectivas y disciplinas. La interacción entre investigadores, 
profesionales y responsables políticos es crucial para desarrollar soluciones efectivas y sostenibles para los 
problemas urbanos. 
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