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III. Movilidad y resiliencia urbana en tiempos  
de pandemia: Hacia un marco teórico  

desde los sistemas complejos

José De Jesús Jiménez Jiménez*
Jesús enrique De hoyos martínez**

alberto álvarez valleJo***

DOI: https://doi.org/10.52501/cc.120.03

Resumen

La actual crisis derivada de la pandemia del virus SARS-CoV-2 ha sido 
provocada, en gran medida, entre otros factores, por la facilidad que tiene 
la sociedad actual para moverse entre zonas y regiones en el territorio. Las 
pautas de contacto personal, así como la posibilidad de desplazarse a gran-
des distancias en relativamente poco tiempo han favorecido el crecimiento 
del fenómeno y las amenazas para la salud de la población. Muchas de las 
actividades humanas han sufrido cambios en su desempeño y muchos de 
éstos permanecerán en el futuro. La movilidad es una de estas actividades 
que ha sido severamente controlada en la intención de combatir la propa-
gación del virus. Desde la aparición de éste en Wuhan, China, los gobiernos 
impusieron severas restricciones en los desplazamientos en todos los medios 
y servicios de transporte (Null y Smith, 2020). El control de la movilidad 
puede considerarse como una media que contribuye a la resiliencia del sis-
tema y que coadyuva a la sostenibilidad urbana del mismo. Se requiere un 
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mayor análisis de la relación movilidad-resiliencia-pandemia bajo un mar-
co analítico objetivo. Por lo anterior, el presente capítulo propone un marco 
teórico-cognitivo que contribuya a un mejor entendimiento de las relacio-
nes entre la movilidad de la población y la magnitud de la pandemia del 
virus SARS-CoV-2, para contribuir a la sostenibilidad y resiliencia de la 
ciudad desde el enfoque de los sistemas complejos y la dinámica urbana. 

Palabras clave: movilidad, resiliencia, SARS-CoV-2, sistemas complejos, di-
námica urbana. 

Cuando iniciaba el proceso de contagios del nuevo virus descubierto en 
Wuhan, China, a finales del 2019, nadie pensaba que éste fuera a alcanzar 
los niveles tan altos de contagio ni las consecuencias negativas que iba a 
tener en las formas de vida posmoderna. Una vez que la pandemia ocasio-
nada por el virus SARS-CoV-2 pasó de ser noticia a objeto de estudio en los 
trabajos de investigación, se empezaron a analizar las consecuencias socia-
les, económicas y políticas que esta situación podría acarrear en el futuro 
inmediato. Las disciplinas relativas a la salud, por su misma pertinencia 
disciplinaria fueron las primeras en avocarse al estudio del virus tanto en 
su propagación como en tratamientos y la creación de infraestructura hos-
pitalaria. Siguieron en turno las indagaciones relacionadas con la economía, 
la sociología, la psicología, etc. en el afán de conocer los impactos que la 
pandemia podía y estaba causando en el comportamiento humano.

En cuanto al campo disciplinario de la arquitectura y el urbanismo, en 
relativamente poco tiempo de la pandemia se abonó al campo de la inves-
tigación sobre ésta con trabajos, en su mayoría especulativos, sobre los efec-
tos del virus en los diversos ámbitos de la vida urbana. Se argumentaba 
mucho sobre las condiciones que esta situación de salud traería para la 
población mundial en las formas de vida urbana prevalecientes (Honey-Ro-
ses et al., 2020; Aloi et al., 2020; Herriges, 2020; O’Sullivan, 2020; Null y 
Smith, 2020). Han pasado hasta la fecha casi dos años a partir del recono-
cimiento de la pandemia, la cual, a finales de septiembre de 2021, había 
alcanzado los 236 millones de contagios, con casi cinco millones de decesos 
a nivel mundial. En México las cifras alcanzaban a la fecha casi 3.7 millones 
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de contagios y 280 000 muertes asociadas con el virus. A la fecha mencio-
nada se habían aplicado más de 6 000 millones de vacunas a nivel mundial, 
contribuyendo de esta manera a la reducción en el ritmo de contagios y 
muertes; sin embargo, el pronóstico es todavía preocupante en el mediano 
plazo1 (who, 2021; Johns Hopkins University, 2021).

Los impactos negativos de la pandemia han sido variados dependiendo 
de los factores geográficos, económicos, sociales, culturales y de la infraestruc-
tura, en especial de la de salud, entre los diversos países y regiones del mundo. 
Si bien se ha logrado un control relativo de la pandemia, todavía se insiste en 
aplicar las reglas de la sana distancia, el cuidado en el contacto interpersonal 
y los patrones de movilidad de la población, procurando reservar los movi-
mientos e interrelaciones a los esenciales tanto a nivel local como regional y 
mundial. De la misma manera, se va avanzando en la distribución de vacunas 
y en el perfeccionamiento de tratamientos médicos en contra del virus.

La idea de que los efectos del virus tienen implicaciones sustantivas en 
las formas de vida social en los diversos tipos de espacio urbano —público 
y privado— y la movilidad individual y colectiva, conlleva a la intención de 
investigar las relaciones entre la incidencia del virus y los factores asociados 
con las características del espacio-territorio y la movilidad de la población. 
El trabajo que se presenta aquí es resultado parcial de una investigación en 
proceso que busca plantear un marco cognitivo para entender el esparci-
miento del virus en el ámbito urbano y encontrar los factores relacionados 
con el espacio habitable y la movilidad de la población que inciden en éste 
fenómeno pandémico (De Hoyos, Jiménez y Álvarez, 2022). 

Metodología 

Las relaciones entre la expansión  
del virus y el comportamiento humano

Es amplísima la gama de factores asociados con el crecimiento de la pande-
mia, considerando en general factores de orden biológico y social. Desde el 

1 Actualmente se concuerda que a nivel mundial se pasa por una tercera ola de contagios.
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punto de vista de la Arquitectura y el Urbanismo se puede argumentar, en 
principio, que las formas de uso del espacio y sus características, así como 
los patrones de movilidad, están asociadas con el esparcimiento del virus 
independientemente de los otros factores que inciden en el comportamien-
to de la pandemia. Es argumento del trabajo que las formas de vida son a 
final de cuentas los detonadores de la fenomenología urbano-territorial. 
Éstas se traducen en comportamientos que dependen de las visiones de los 
marcos estético y ético de los individuos, los cuales establecen patrones de 
valores que condicionan el comportamiento psicosocial de la población. 
Nos enfrentamos a las visiones que a nivel individual y colectiva se tienen 
del mundo que nos rodea y de las respuestas de acción que se llevan a cabo 
para responder a la satisfacción de nuestras necesidades —reales o senti-
das— y a resolver las problemáticas derivadas de este proceso (véase la figu-
ra III.1). 

Figura III.1. Relaciones entre la dimensión estética y ética en la toma de decisiones  
y el comportamiento individual y colectivo
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Fuente: Elaboración propia.

Del gráfico se induce que la relación entre lo que se cree que existe en 
la realidad (estética) y las formas de actuación (ética) es determinante en el 
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comportamiento de los individuos. En la toma de decisiones para la acción 
se considera que intervienen tres grupos de factores: (a) los relacionados 
con el medio ambiente natural, (b) el medio ambiente construido y (c) el 
medio social. El ambiente natural está determinado por aspectos fuera del 
control del ser humano, el medio artificial o construido es todo aquel en el 
que el ser humano ha puesto su mano y lo ha adaptado a sus necesidades, 
mientras que el medio social es el que determina las necesidades (reales y 
sentidas) de los individuos y sus características (usos, costumbres, organi-
zación, cultura, educación, etc.). Estas características se pueden sintetizar 
en cuatro grupos de atributos que se busca cultivar en la corriente construc-
tivista de la educación de los individuos; a saber: conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores.

Los factores sociales se consideran componentes de orden moral lo cual 
implica un abanico muy amplio de pautas de comportamiento en los indi-
viduos. Esta condición complejiza el sistema de toma de decisiones para 
controlar el esparcimiento del virus y prevenir las consecuencias negativas 
de éste. Dada la amplitud de factores bio-psico-sociales que se asocian con 
el comportamiento de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, se 
propone una trilogía de factores, a saber: físicos, funcionales y sociales, para 
estudiar el comportamiento de los fenómenos urbano territoriales y abonar 
en la construcción de una base epistémica que soporte un análisis compre-
hensivo de los factores y actores asociados a dicha fenomenología (véase la 
figura III.2). 

Figura III.2. Las tres dimensiones para el análisis de la fenomenología urbana 
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En la figura el sentido de las flechas indica la codependencia de un 
grupo de factores y actores sobre otro. Se argumenta en este trabajo que la 
dimensión social es la que detona el proceso de codependencia; esto es así 
simplemente porque la acción concreta de los individuos y las colectivida-
des responde a una visión de lo que se necesita y de las formas de resolver 
esa necesidad. La dimensión física, que abarca todos los componentes cons-
truidos en la ciudad, es el resultado de la construcción de espacios habitables 
para albergar las actividades humanas en sus diversas categorías. En reali-
dad, todos los factores se condicionan unos a otros, pero las influencias de 
los componentes se proponen en el sentido que muestran las flechas en el 
gráfico.

Aunque son fundamentales en el análisis de la dinámica urbana, el es-
tudio disciplinario de los factores sociales no es objeto de estudio de la ar-
quitectura y del urbanismo, sin embargo, es un referente para enmarcar las 
alternativas de diseño para atender las necesidades de espacios construidos 
y adaptados a las necesidades y actividades humanas. En el diseño del es-
pacio habitable la metodología nos exige considerar las características y el 
comportamiento de los individuos para relacionar los criterios funcionales 
y plásticos (formas, colores, texturas, proporciones, escalas, etc.), sin em-
bargo, ello no implica un dominio de las disciplinas abocadas al estudio de 
estos factores.

Por lo anteriormente mencionado en torno a las limitaciones discipli-
narias referidas, se plantea en este trabajo que este tipo de factores y actores 
se ubica en el sistema de valores estético-éticos que determina las formas 
de actuación y, por lo tanto, el quehacer humano (véase la figura III.1). Dado 
que la ciudad es el resultado de la vida en comunidad transformada en es-
pacios habitables (adaptados) y la intercomunicación entre ellos (física y no 
física) resulta conveniente para el marco cognitivo aplicar el enfoque de 
sistemas para iniciar el análisis funcional del espacio en general y cada uno 
de sus tipos en lo particular. La tecnología será una mera herramienta que 
se puede utilizar de muchos modos de acuerdo con la percepción y los 
valores de actuación del individuo o el grupo social respectivo, finalmente, 
queda su uso condicionado a los objetivos particulares y de grupo. 
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Resultados

La dinámica urbana, la movilidad y la expansión  
de la pandemia SARS-CoV-2: un enfoque de sistemas

El objetivo del presente trabajo es elaborar un marco teórico-cognitivo para 
referenciar el nivel de esparcimiento del virus SARS-CoV-2 en el ámbito 
urbano territorial en función de los factores asociados a la movilidad de la 
población. El abordaje implica un discurso teórico-metodológico que con-
temple de manera breve cuestiones filosóficas, epistemológicas y teóricas 
en torno al fenómeno de la Dinámica Urbana y su relación con la expan-
sión del virus. En cuanto a la postura filosófica, se presume aquí que es una 
visión positivista para la indagación de la realidad y en particular para el 
análisis espacial-territorial de las incidencias del virus. Los epistemes bási-
cos se consideran así: pandemia, espacio, ciudad, territorio, dinámica, fun-
ción, movilidad y sistema, los cuales personifican los conceptos a interrela-
cionar para elaborar un discurso que los integre para describir, explicar y 
normar el fenómeno de la expansión del virus en función de la movilidad 
de la población. La movilidad incluye la infraestructura de transporte y los 
servicios disponibles, así como los patrones de desplazamiento determina-
dos por la tipología de viajes en función de las actividades a realizar por la 
población. Se tomará como base el enfoque general de sistemas aplicado a 
la ciudad y se aplicará para explorar el funcionamiento de la ciudad a través 
del concepto de la dinámica urbana.

La base metodológica del trabajo es acercarse al fenómeno del esparci-
miento del virus SARS-CoV-2 considerando que la expansión de los con-
tagios está relacionada con las características del espacio y de la movilidad 
urbanas. Se plantea aquí que el fenómeno de los contagios es directamente 
proporcional a las formas de comportamiento humano y que éstas se asocian 
con el funcionamiento de la ciudad, para lo cual requerimos apropiarnos 
del enfoque de sistemas y escudriñar las características de la dinámica ur-
bana y asociarla con la pandemia.

En este sentido, las ideas planteadas en el ámbito de la dinámica de los 
sistemas por Jay Forrester en la década de 1960 pueden considerarse como 



 L A  E N C R U C I J A D A  A M B I E N TA L  78

los cimientos que sostienen el marco cognitivo-filosófico-epistémico, teó-
rico-sistémico para entender el funcionamiento de la ciudad (Forrester, 
1969). Estas ideas se amalgaman para dar las bases del entendimiento ra-
cional del funcionamiento de la ciudad bajo el concepto de “dinámica ur-
bana”. El enfoque de Forrester se puede relacionar con métodos y modelos 
cuantitativos; sin embargo, su trabajo seminal permitió la profundización 
filosófico-epistémica que llevó al planteamiento de teorías sobre el fenóme-
no del funcionamiento de los sistemas en todos los campos disciplinarios 
de las ciencias, las artes y las humanidades.

Desde esta perspectiva, aplicando el enfoque a la ciudad, entendemos a 
ésta como un sistema urbano cuyo comportamiento se puede describir, 
entender, discutir y explorar a través de las diversas teorías asociadas con el 
funcionamiento de la ciudad y sus características.

Figura III.3. La complejidad en el sistema con base en el número de componentes  
y las interacciones entre ellos
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Total de interrelaciones = 10

I = ————

  I = Interrelaciones
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R = número de elementos conectados a la vez

N!
(N – R)! R!

Fuente: Elaboración propia.

Dado que este documento se limita al desarrollo de un marco cognitivo 
que encuadre el fenómeno de la pandemia en relación con las características 
de movilidad de la población, la estrategia es explorar la incidencia de con-
tagios con la disponibilidad de infraestructura y servicios de transporte para 
la población. Esta correlación pandemia-movilidad es claramente demos-
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trada de manera teórica a la luz de los conceptos asociados con los sistemas 
y con la dinámica urbana, a través de los cuales se puede visualizar la com-
plejidad del sistema en función del número de elementos y sus interacciones 
(McLoughlin, 1971; Chadwick, 1982) (véase la figura III.3). 

El enfoque de sistemas permite adelantar que la complejidad en el sis-
tema depende del número de componentes; sin embargo, en un análisis 
más profundo los niveles de intercambios, así como el tamaño de las acti-
vidades (intensidad) y el perfil de la demanda estacional (frecuencia y rit-
mo), según Jiménez, Álvarez y De Hoyos (2009), son determinantes en el 
nivel de complejidad del sistema. La cantidad de escenarios posibles crece 
exponencialmente con los cambios que se puedan presentar en los atributos 
de cada uno de los elementos del sistema, como se ilustra a continuación 
en la figura III.4. 

Figura III.4. La complejidad del sistema urbano a nivel regional territorial
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El propósito de interpretar a la ciudad como un ecosistema complejo es 
tratar de comprender que el comportamiento de ciertos fenómenos es más 
complicado de lo que parece; sin embargo, la necesidad de contar con alter-
nativas concretas para la solución de los problemas y la satisfacción de ne-
cesidades obliga a considerar una reducción de la complejidad para poder 
manipular las variables y llegar al control del sistema —y, por lo tanto, del 
fenómeno—. Claro está que el abanico de resultados puede ser muy amplio 
y que el determinismo en el control del sistema es al final relativo y, conse-
cuentemente, el éxito en el logro de los objetivos resulta variable.

Un sistema complejo es por definición adaptativo y autoregulable, pues se 
considera que su estructura funcional se ajusta a los cambios y mejora su com-
portamiento con base en la experiencia a lo largo del tiempo (Siegenfeld y 
Bar-Yam, 2020). Esta condición se relaciona con el concepto de resiliencia que 
orienta la percepción de que el sistema es capaz de soportar los embates nega-
tivos del cambio y se ajusta su funcionamiento para asegurar su pervivencia.

Los sistemas complejos, per se, son difíciles de modelar debido a la gran 
cantidad de elementos que los conforman y que obligan al desarrollo de 
técnicas e instrumentos de análisis más complejos. El comportamiento es 
sumamente difícil de determinar, sin embargo, el manejo de epistemes sobre 
la resiliencia, la entropía, el caos-orden conforma un marco cognitivo más 
amplio que permite una mejor aproximación al comportamiento del siste-
ma y, asimismo, que permita el desarrollo de técnicas de análisis más com-
pletas que conlleven al mejor modelaje del sistema. 

La dinámica urbana y la complejidad del sistema 

Toda actividad urbana requiere de un espacio físico para ser realizada; esto 
implica que en la medida que aumentan las actividades también aumenta 
el uso del suelo, el cual, bajo una misma densidad, conlleva a un uso mayor 
del espacio y a una mayor intercomunicación en cantidad —vehículos, per-
sonas, mercancías— y en distancia —kilómetros, tiempo— debido a la ex-
pansión física. Esta argumentación conlleva a un aumento en la complejidad 
del sistema simplemente considerando la intensidad de las actividades y los 
flujos; sin embargo se mencionó en párrafos anteriores que se aumenta la 
dificultad en el análisis cuando se consideran las formas de vida y el com-
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portamiento de la población, que se relacionan con la dimensión moral en 
la dinámica urbana comentada previamente.

La aplicación del enfoque de sistemas a la dinámica urbana nos acerca 
hacia una visión del funcionamiento de la ciudad en función de las activi-
dades urbanas y los intercambios que se realizan entre ellas. Los elementos 
que componen al sistema urbano son las actividades humanas (trabajo, 
educación, recreación, circulación, etc.) y las interacciones comprenden los 
flujos de información entre ellas. Estas actividades se traducen en su versión 
espacial como los usos del suelo, los cuales se asocian a la ocupación de un 
territorio geográfico y permiten la construcción de una imagen físico-espa-
cial-territorial de la ciudad. En cuanto a los flujos se contempla la informa-
ción física y no física. Para el propósito de esta investigación los flujos de 
interés son de carácter físico, tales como el número de viajes realizados, 
la cantidad de pasajeros, la cantidad de carga desplazada, el número de 
vehículos, etc. La figura III. 5, a continuación, muestra la asociación de los 
elementos del sistema urbano con las actividades humanas-usos del suelo, 
y las interrelaciones como flujos a través de canales de comunicación. 

Figura III.5. Esquema de la dinámica urbana en función de las actividades  
y los flujos de intercambio entre ellas
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A partir de este esquema básico se puede asociar el nivel de complejidad 
en el funcionamiento de la ciudad con el tipo de infraestructura y los ser-
vicios de transporte. Hay una relación directa entre las características de 
éstos y los usos del suelo en cuanto a su tipología y la demanda derivada 
por los niveles de interacción entre las actividades en cuanto a su intensidad, 
su frecuencia y su ritmo (Jiménez, 1996).

Es claro que tratamos con un sistema complejo desde el mero enfoque 
cuantitativo y esto se debe simplemente al incremento en el número de ac-
tividades y las relaciones entre ellas; sin embargo, al incluir los diversos 
factores sociales asociados con el comportamiento humano se complican 
más los escenarios de funcionamiento y, en consecuencia, resulta más difícil 
el análisis del funcionamiento de la ciudad. Por esta razón es que Jiménez 
et al. (2009) plantean tres dimensiones o categorías de análisis en el estudio 
de la dinámica urbana, éstas son: la dimensión física, la dimensión funcio-
nal y la dimensión moral. Esta última es la que busca considerar las formas y 
actitudes de la población en la cotidianeidad y que permite la inclusión de 
factores cualitativos en el análisis de las características de la dinámica urbana. 

La movilidad en la dinámica urbana,  
su papel en la expansión de la pandemia 

El esparcimiento del virus en el ámbito urbano depende de los factores fí-
sico-funcionales, así como del comportamiento de los individuos. Como se 
mencionó anteriormente, las pautas de comportamiento de los individuos 
tienen que ver con los atributos de orden moral de los individuos y de las 
colectividades. Para mantener al sistema dentro de los parámetros conve-
nientes de funcionamiento es necesario incidir en los tres tipos de facto-
res —físicos, funcionales y sociales (dentro de los cuales se ubican los valores 
morales)—. El análisis del primer tipo y del tercer tipo de factores escapa a 
los alcances del presente trabajo, el cual se pivotea sobre los factores rela-
cionados con la movilidad de la población que se encuadran dentro de la 
dimensión funcional de la dinámica urbana.

Desde el ángulo de la arquitectura y el urbanismo se concibe al diseño 
como un instrumento que contribuye a la educación y orientación en el uso 
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y manejo de los espacios adaptados para control para la vida urbana en 
comunidad. Desde el punto de vista de la movilidad, esto significa inducir 
algunos cambios en la forma en que las personas se mueven en la ciudad 
para modificar los parámetros de intensidad, frecuencia y ritmo de los in-
tercambios entre las actividades urbanas y de esta manera ordenar los flujos 
de información física en la ciudad. Hay muchas evidencias de los efectos 
positivos en el número de contagios debidos a los movimientos masivos de 
la población —flujos peatonales, flujos vehiculares, flujos de pasajeros en 
metro y en autobús y otros medios masivos de transporte (Aloi et al., 2020). 
Esto ha conducido a los gobiernos a reducir la movilidad de la población 
en cuanto al número de servicios disponibles y a imponer reglas de com-
portamiento que conduzcan a la reducción del riesgo de contraer el virus 
mientras se viaja en los servicios de transporte público, a saber, autobuses, 
metro, taxis y furgonetas, entre otros. Todas estas medidas independien-
temente de las restricciones de orden social y productivo en las comuni-
dades.

Bajo el anterior razonamiento, no cabe duda de que la intensidad de la 
pandemia está directamente relacionada con el dinamismo que la ciudad 
manifiesta en un momento determinado. Entre más actividades humanas 
se realicen, más interconexiones se darán entre ellas y los flujos de informa-
ción crecerán en la misma medida; entre más grande sea el tamaño de la 
actividad, esa misma actividad aumentará el flujo de información intra 
e interactividades; entre más propensión se tenga hacia la movilidad, más 
intensos serán los movimientos intra e interactividades. De esta manera, se 
reflejan los tres conceptos antes mencionados —intensidad, frecuencia 
y ritmo de la dinámica urbana— que conducen a la idea de la comple-
jidad del sistema. Podemos relacionar esto con el fenómeno denominado 
“fricción del espacio”, muy aplicado en estudios de movilidad urbana y re-
gional, que implica una alta cantidad de información que se desplaza en un 
tiempo determinado y que denota problemas de saturación y congestión en 
los canales de comunicación.

A manera de ilustración en cuanto a la cantidad de componentes que 
pueden ser asociados al sistema de transporte urbano en particular se ofre-
ce a continuación la siguiente figura que pretende incorporar los elementos 
principales que conforman una parte de la movilidad urbana. 
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Figura III.6. Desglose de los componentes del sistema de transporte urbano de pasajeros
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Fuente: Elaboración propia.

De este esquema se puede deducir la gran complejidad que implica la 
modelación del sistema y que necesariamente se tiene que llegar a una re-
ducción de esa complejidad en aras de ofrecer alternativas prácticas que 
conlleven a la modelación para dar solución a las problemáticas que aque-
jen el funcionamiento del sistema.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación ya menciona-
da (De Hoyos, Jiménez y Álvarez, 2022), de donde se deriva el presente 
trabajo, se destaca, en efecto, que los factores asociados con la movilidad de 
la población están fuertemente correlacionados con la cantidad de contagios 
registrados en el territorio (véase la tabla III.1). Desde el punto de vista 
determinista, estos son factores que tienen que modificarse a corto plazo 
para reducir la expansión de la pandemia ocasionada por el virus SARS-
CoV-2. Independientemente de las demás acciones relativas al control de 
la pandemia, esta acción per se contribuirá a la reducción de contagios y 
contribuirá al principio de la resiliencia de la ciudad. En la tabla III.1 se 
destaca la alta correlación que se da entre los contagios por COVID y las 
variables Autos con 0.96%, Viajes/Día con 0.95% y Viajes/Hab con 76%. 
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Tabla III.1. Matriz de correlaciones entre los contagios por COVID  
y las variables de movilidad física en el territorio

Casos COVID Caminos sin peaje Núm. de autos Viajes en el origen/día Viajes/Hab

COVID 1 0.03 0.95 0.95 0.76

Caminos 0.03 1 0.05 0.04 −0.07

Auto 0.96 0.05 1 0.89 0.74

Viaje_Día 0.95 0.04 0.89 1 0.84

Viaje_Hab 0.76 −0.07 0.74 0.84 1

Fuente: De Hoyos, Jiménez y Álvarez (2022).

Por ello se insiste en que las pautas de comportamiento de la sociedad 
a nivel individual y colectivo complican enormemente el encuentro de una 
solución definitiva al problema de la movilidad y su relación con el funcio-
namiento de los espacios públicos en la ciudad. Bajo el paradigma de liber-
tad de movimiento, la siguiente figura ilustra la amplitud de los conflictos 
de circulación de pasajeros en el transporte público, así como de los flujos 
peatonales en el espacio público (véase la figura III.7). Es por ello necesario 
el ordenamiento de los flujos para evitar contactos directos entre los indi-
viduos como parte de una estrategia integral para la reducción de contagios. 

Figura III.7. Conflicto en los flujos de pasajeros y peatones bajo el paradigma  
de la libertad de movimiento
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La amplia variedad de manifestaciones de la vida urbana se ha visto 
sacudida por las limitaciones de la movilidad y por las actividades que lleva 
a cabo la población. Tanto las actividades sociales como las económicas son 
las que más han sufrido en la dinámica de la ciudad. Estos impactos nega-
tivos han transformado singularmente los patrones de actividad y movilidad 
contemporáneos de la población. Esto es tanto como decir que la forma de 
vida tradicional ha cambiado a una nueva donde todavía no hay escenario 
final, sino que sigue en proceso de transformación hacia lo que se le ha 
denominado “la nueva normalidad”, en donde se puede presumir de la es-
peculación en cuanto al futuro de los procesos bio-psico-sociales de la hu-
manidad. Se puede argumentar que la forma de vida ha cambiado perma-
nentemente y que hoy en día están surgiendo nuevos patrones en los usos 
y costumbres de la población.

El paradigma de las teorías de diseño urbano posmoderno están fun-
damentadas en el respeto a la libertad de acción y a la movilidad de la gen-
te. Es un bastión de las sociedades democráticas el evitar limitaciones en 
sus derechos. Estos dos criterios se ven amenazados por la pandemia, ya 
que en la intención de controlar el esparcimiento del virus, esos dos prin-
cipios se modifican en su concepto para generar un diseño que limite el 
contacto físico en general, lo que conlleva a redireccionar flujos, ampliar la 
separación física entre las personas, limitar los movimientos masivos, in-
troducir tecnologías que dispersen el virus, etc. Este conjunto de criterios 
en el extremo representa una antítesis del diseño moderno. 

Conclusiones

El fenómeno de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 se relaciona 
con factores causales de orden bio-psico-social, los cuales en su conjunto se 
identifican como componentes de un sistema complejo difícil de controlar. 
Dentro del abanico de factores se encuentran aquellos asociados a las ca-
racterísticas del espacio urbano, así como a la movilidad en el territorio, los 
cuales se pueden abordar desde los paradigmas de diseño de la arquitectu-
ra y el urbanismo.
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Con respecto a la movilidad, en este trabajo se planteó un marco cog-
nitivo que permita describir el funcionamiento de la ciudad —en lo gene-
ral— y la movilidad —en lo particular— para encontrar las relaciones entre 
ésta y la expansión del virus SARS-CoV-2 en el territorio. Se presume aquí 
que dicho marco cognitivo puede desarrollarse con base en el enfoque de 
sistemas, y en particular con base en la teoría de los sistemas complejos, 
para aterrizarlos en los conceptos de la dinámica urbana. De acuerdo con 
la teoría de sistemas, la complejidad hace difícil encontrar una solución de-
terminista para combatir el esparcimiento del virus, por lo que la solución 
debe ser multifactorial y multidisciplinaria en los órdenes biológico, social, 
económico y político.

Se ha destacado el papel de la movilidad en la dinámica urbana y se ha 
asociado con la intensidad de la pandemia. Con base en los resultados ob-
tenidos a través de un modelo de correlación simple, se concluye que re-
ducciones en la movilidad de la gente conlleva a fuertes reducciones en el 
número de contagios. Con base en el marco cognitivo desarrollado y en los 
resultados del modelo de correlación, se concluye que es necesario limitar 
la libertad de movimiento de que goza la población en aras de controlar la 
pandemia. A pesar de que este criterio confronta la pertinencia del para-
digma de la libertad y la vida en comunidad, los criterios de diseño deben 
revisar los parámetros de aglomeración, de encuentro y contacto social, de 
orden en los patrones de movimiento, etc.,en aras de salvaguardar la vida 
humana. El diseño urbano-arquitectónico pospandemia tendrá que cambiar 
su paradigma para alcanzar los objetivos de convivencia y contacto social 
sin arriesgar la salud de los individuos. El punto de partida en la concepción 
de la ciudad ha sido la vida en comunidad, por lo que debemos regresar a 
éste principio en el proceso de planeación urbana respetando los intereses 
de la comunidad con espacios autosuficientes y promoviendo los valores 
y recursos del barrio (Lloyd, 2020). En particular, orientar los flujos y la 
intensidad de los movimientos intra e interurbanos, acompañados de la in-
troducción de tecnologías apropiadas para favorecer el combate del virus 
en los espacios adaptados y en los vehículos de transporte. Todo ello sin 
menoscabo de las demás acciones de orden biológico, social, económico y 
político que pueden implementarse para el control de la pandemia. 
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