
RESUMEN 
 
La tesis doctoral que se presenta a continuación aborda, desde una investigación abierta, el 

fenómeno de la ciudad dual en América Latina, con la intención de hallar los límites urbanos que 
produce la segregación social y así definir unas estrategias arquitectónicas para desdibujarlos. 
 

La investigación presenta un estudio complejo de la dualidad urbana, como fenómeno 
asociado a los procesos globales. Para ello, se realiza una búsqueda tanto en el origen del concepto 
como en sus consecuencias socioeconómicas, culturales y urbanas contemporáneas. A partir de 
esta base de conocimiento general, se aborda el fenómeno en Latinoamérica, para reconocer sus 
generalidades y particularidades. Desde el principio, se enfoca en la fragmentación urbana como 
concepto espacial, consecuencia de la segregación social, por lo que, desde su condición física, la 
arquitectura se presenta como un factor relevante de la dualidad. Por ello, se realiza un análisis en 
profundidad sobre las arquitecturas que han intervenido en la fragmentación asociadas a procesos 
globales significativos y similares al actual, es decir, asociadas a la repercusión del capitalismo en el 
espacio urbano. Desde este posicionamiento se pretende establecer si la arquitectura es causa o 
consecuencia de la fragmentación urbana, y en qué medida lo es.  

 
De este trabajo analítico realizado en la primera parte de la tesis, se deriva una investigación 

propositiva para desdibujar la fragmentación urbana en la segunda. Por un lado, las mayores 
desigualdades entre las dos partes de la ciudad dual se evidencian en el límite entre ambas; es por 
esto que se propone el límite desde su condición de espacio intermedio, habitable y de convergencia, 
para que deje de ser frontera y se convierta en espacio de intercambio. Por otro lado, la siguiente 
propuesta se hace desde la arquitectura, estudiando de qué forma ha contribuido a disminuir la 
segregación; para ello se analizan aquellos proyectos donde el usuario tiene una importancia 
significativa para, a partir de aquí, plantear la arquitectura como soporte flexible, que asuma la 
complejidad, la diversidad y el cambio de la sociedad contemporánea. 

 
Desde estos conceptos de ‘límite habitable’ y ‘arquitectura soporte’, se plantean unas 

estrategias de proyecto. Estas no se abordan desde una forma definitiva sino como diagramas de 
intenciones, de relaciones socioespaciales. Así, se presentan como una herramienta abierta, 
disponible para futuras investigaciones, propias o ajenas, que contribuyan a mejorarla para poder 
ser aplicada en otras situaciones análogas. En este documento, las estrategias se aplican sobre el 
caso de estudio de Santiago de Chile, al considerar que los efectos de la dualidad en su espacio 
urbano se presentan paradigmáticos del fenómeno en América Latina. De esta parte, se extraen 
generalidades y particularidades, que ayudan a encontrar las situaciones de límites urbanos donde 
aplicar las estrategias arquitectónicas diseñadas para desdibujarlos. 

 
En definitiva, esta tesis doctoral pretende ir más allá de la investigación analítica, proponiendo 

no sólo una metodología aplicable a cualquier ciudad latinoamericana, sino una herramienta de 
proyecto arquitectónico que contribuya a cumplir los objetivos planteados y suponga un punto de 
partida para futuras investigaciones. 
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ADECUACION A TESIS DOCTORAL 
La tesis se adecua a la línea editorial en tres ámbitos que resultan de interés para su publicación:  

- Abordar una temática de actualidad, como es la fragmentación urbana generada por la desigualdad 
socioeconómica, desde una visión prospectiva, es decir, planteando estrategias para un desarrollo 
futuro. En este aspecto, investigar el tema en América Latina abre un campo de estudio diferente al 
tradicional estadounidense que contribuye a su proyección internacional. 

- La originalidad que supone abordar la dualidad desde el límite como espacio de integración 
socioespacial entre los fragmentos urbanos más que como frontera. Habitualmente las 
investigaciones sobre dualidad urbana estudian las partes por separado: desde una posición crítica 
con la ciudad global o desde una arquitectura paliativa para la ciudad informal.  

- Finalmente, la voluntad arquitectónica también supone un aspecto diferencial de la originalidad de 
la tesis. Si bien, tradicionalmente, las investigaciones sobre la dualidad urbana se hacen desde las 
ciencias sociales, hacerlo desde la arquitectura ha supuesto una profunda recopilación y análisis 
sobre qué arquitecturas han llevado a este fenómeno y cuáles pueden contribuir a desdibujarlo.  

 
Para adecuarse a la publicación, se plantea recapitular la tesis en tres partes: 
 
- La primera abordará la conceptualización del fenómeno de la dualidad urbana asociado a la 
globalización. Si bien en la tesis se realiza un amplio estudio sociológico, político y económico 
(capítulo 1), para su publicación se hará mayor énfasis en lo arquitectónico (capítulo 2). 

 
- La segunda abordará el concepto de espacio intermedio y límite como espacio arquitectónico de 
intercambio (capítulo 3) 

 
- La tercera abordará las soluciones arquitectónicas para convertir estos límites en espacios de 
integración, mediante un cuerpo teórico apoyado en proyectos arquitectónicos (capítulo 4).  
 
* Dependiendo del interés editorial, en cada parte podrá analizarse en profundidad el caso Santiago 
de Chile. 
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