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Introducción
Sabemos que en los últimos años las sociedades y sus 
contextos han cambiado mucho, existen nuevas formas 
de comunicarnos, maneras de relacionarnos y de inte-
ractuar; tenemos ante nosotros una hiperconectividad, 
nuevos flujos y canales de información, avances en las 
tecnologías que nos permite observarnos como colectivo 
y también poder hacerlo a través del tiempo.  Esta cre-
ciente complejidad que impacta los fenómenos urbanos 
no implica una innumerable e inclasificable diversidad 
de conductas, el pensamiento sistémico y las teorías de 
la complejidad son las que precisamente ayudan a la 
comprensión de estos escenarios para poder enfrentar los 
retos de las ciudades que ya conocemos, principalmente, 
por ejemplo, el de la movilidad sostenible, orientada a la 
caminabilidad. Concebir a las sociedades y sus ciudades 
como sistema complejo abre nuevas maneras de pensar, 
entender y enseñar diseño, ya que todo lo diseñado puede 
ser concebido como agentes y actores que interactúan 
dentro de los sociosistemas con otros agentes y actores 
(los ciudadanos), lo que orientaría a diseñar proyectos, 
pensados para ser detonadores de cambio, que integren 
diversos objetos interrelacionados.
Un sistema complejo adaptativo es a grandes rasgos es 
un sistema que exhibe un comportamiento global coor-
dinado a partir de interacciones locales. Los sistemas 
complejos adaptativos han sido investigados en campos 
como la física y la biología y recientemente estos co-
nocimientos se han integrado al estudio de sociosiste-
mas como las ciudades. La arquitectura, el diseño y el 
urbanismo pueden entenderse como organizadores de 
sistemas complejos donde las variables no se relacionan 
de manera lineal. La complejidad de estos se alcanza a 
partir de relaciones entre elementos simples, los cuales 
se agrupan para generar entidades de mayor complejidad. 
(Bernasconi, 2014).

Diseño y tecnología para la adaptabilidad 
Se sabe que, en estos sistemas, los más resilientes y anti 
frágiles son los que mejor se adaptan a los cambios y la 
incertidumbre. La adaptabilidad en los sistemas comple-
jos es dada principalmente por dos cuestiones: retroali-
mentación y memoria. ¿Cómo planear una ciudad más 
adaptativa a través del diseño de proyectos tecnológicos? 
O bien ¿Cómo hacer proyectos de diseño para la evolu-
ción de las ciudades para que esto ayude a estructurarlas 
y que se auto organicen de manera evolutiva hacia una 
Smart city? Una posibilidad es la urbótica: 

La urbótica es una disciplina nacida para trabajar en 
la extrapolación de todas estas tecnologías al ámbito 
geográfico de la ciudad, permitiendo crear redes en 
una ciudad que automaticen tareas como la gestión 
del tráfico, la atención de emergencias sanitarias, la 
activación y la priorización de recursos de seguridad 
ciudadana, la activación /desactivación de lumina-
rias y cargas de la red eléctrica, el control de los servi-
cios básicos de abastecimiento, la seguridad aérea, las 
medidas de polución ambiental, etc., engendrándose 
lo que hoy ya tiene el nombre de ciudades de inteli-
gencia ambiental. (Gallardo Vázquez, 2013).  

Estos sistemas inteligentes, por ejemplo, pueden incidir 
en la mejora de la movilidad y el diseño de trazos ca-
minables en ciudades con la incorporación de procesos 
innovadores, que permitan medir y entender los flujos 
peatonales que hay en ellas.
Un ejemplo del concepto de diseño urbótico sobre pea-
tones y caminabilidad, fue desarrollado por el grupo 
de investigación NODYC, una propuesta conceptual de 
un sistema de visualización de flujos peatonales, en el 
cual el proyecto plantea la idea de detectar los flujos de 
los peatones en el espacio urbano (por dónde caminan, 
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hacia dónde, en qué horarios, en qué espacios pasan más 
tiempo, qué espacios les gustan más y cuáles menos) para 
la gestión de espacios públicos de la ciudad mediante la 
urbótica, encaminado a la identificación de patrones en 
comportamientos que detecten y entiendan las necesida-
des, preferencias e intereses de los peatones a la hora de 
que utilicen estos lugares admitiendo hacer inversiones 
seguras a corto, mediano y largo plazo. 
El modelo de diseño utilizado fue con base en los sistemas 
complejos adaptativos, considerando que un proyecto 
urbótico forma parte de la ciudad entendida como un 
macrosistema; Proyectos como este que se enfocan al pro-
cesamiento de información que se genera en las ciudades 
proporcionan a éstas mecanismos de retroalimentación 
que les ayudan a autorregularse. 
Lo que realmente se pretende transformar a través del 
sistema urbótico de visualización de flujos peatonales, es 
a la ciudad, ya que contando con esa información sobre 
sí misma (sus ciudadanos) las acciones de sus agentes 
actuarán conforme a ello: Según este proyecto, la ciudad 
debe contar con “sentidos” que perciban lo que ocurre 
con los peatones en el medio urbano; procesar los datos 
recabados; incorporar la información a su memoria; in-
terpretar los datos para hacer proyecciones y finalmente 
usar esa información para sí misma.
Se propone que el sistema funcione de la siguiente 
manera: una red de cámaras que capturen los datos de 
los peatones, un software de procesamiento informático 
que transforme esos datos a información y la almacene 
y procese grandes cantidades de datos (mecanismo 
de percepción de la ciudad); interfaces para que la 
información sea inteligible a los agentes de la ciudad 
que actuarán en consecuencia de dicha información, 
es decir visualización de información con criterios de 
usabilidad y experiencia de usuarios. (Rivera Castillo & 
Sosa Compean, 2019)
Para la implementación del sistema se plantea el uso 
de la red de cámaras con las que ya cuenta la ciudad. Si 
esto no fuera así, sería necesario implementar un siste-
ma modular el cual permita ir creciendo en cobertura y 
capacidad, con una metodología para la instalación del 
hardware requerido determinando criterios y parámetros 
generales que cumplir, a fin de hacer la implementación 
del sistema en los distintos tipos de entornos urbanos.
Para el software se deben determinar los parámetros y 
categorías de procesamiento de las imágenes de video 
que permitan establecer los comportamientos y flujos 
peatonales, la detección de patrones y las predicciones 
o proyecciones de comportamientos.
En el caso de la realización de las visualizaciones será 
necesario hacer los estudios de necesidades y de usa-
bilidad y experiencia con los ciudadanos y gestores de 
la ciudad que harán uso de la información, realizando 
acciones a partir de ésta.
Concluyendo lo anteriormente mencionado, es entrar a 
un tiempo de oportunidades en donde el diseño de en-
tornos y espacios caminables se eficienticen por medio 
de las tecnologías, mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Conclusión
La tendencia de que el diseño pueda ser un agente que 
ayude a estructurar a los sistemas en los que está inmerso 
podría dar pie al desarrollo de ciudades inteligentes al 
proporcionar herramientas que le permitan a la ciudad 
y a la sociedad percibir y actuar en consecuencia. Esto 
pone sobre la mesa la utilidad del diseño de sistemas 
urbóticos y cómo deben concebirse para el contexto de las 
ciudades latinoamericanas, en donde la movilidad aún 
representa un reto que debe abordarse teniendo en cuenta 
las condiciones socioculturales y socioeconómicas de sus 
habitantes (lo cual no se interpone al uso de tecnologías 
de vanguardia si se introducen adecuadamente). 
Como pudimos observar, el la disciplina del diseño, pue-
den integrarse conceptos de diversas disciplinas, (como 
la física y la biología que es en donde se han estudiado 
y desarrollado las teorías de la complejidad)Considerar 
estos conceptos en la enseñanza del diseño permite dar 
paso a la transdisciplinariedad que se requiere para los 
nuevos retos en las ciudades del futuro.
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Abstract: Conceiving societies and their cities as a complex system 

raises new ways of thinking, understanding and teaching design; 

everything designed could be thought of as agents and actors that 

interact with other agents and actors (citizens), projects tend to be 

detonators of change that integrate various objects and interrelate 

them. The design of urban systems can allow a better understanding 

of the city as a dynamic group, in real time and considering the data it 

generates in its daily processes, which constitutes a tool, for example, 

to propose strategies for sustainable mobility.

Keywords: Complex systems - Design - Urbotic - Mobility - City

Resumo: Conceber as sociedades e suas cidades como um sistema 

complexo gera novas formas de pensar, entender e ensinar o design; 

tudo o que foi concebido poderia ser pensado como agentes e atores 

que interagem com outros agentes e atores (cidadãos), os projetos 

tendem a ser detonadores de mudanças que integram vários objetos 

e os inter-relacionam. O desenho de sistemas urbanos pode permitir 

uma melhor compreensão da cidade como um grupo dinâmico, em 

tempo real e considerando os dados que gera em seus processos 

diários, o que constitui uma ferramenta, por exemplo, para propor 

estratégias de mobilidade sustentável.
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en Educación Superior
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Resumen: El presente escrito, tiene como fin favorecer la adaptación del plan de estudios de la asignatura Diseño 
Corporativo de la carrera Diseño Gráfico del ITSCO. Esto, debido a que la coyuntura actual lleva a que estudiantes de 
comunicación visual busquen nuevos caminos para la generación de ingresos. Para ello, se propone una formación 
orientada al emprendimiento digital, a través de la creación y difusión y contenidos valiosos. Adicionalmente, se 
propone el estudio de herramientas digitales, que puedan ser monetizadas. Así, se pretende que la aplicación de 
conocimientos de comunicación, vaya ligada a la sostenibilidad económica de los estudiantes.
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Introducción
La situación en Ecuador y en varios países de América 
Latina resulta compleja a causa de los efectos generados 
por el COVID-19. El Presidente de la República, Lenin 
Moreno, informó que el país se encuentra en un estado 

de crisis sanitaria, económica y social, sin precedentes 
en la historia (Redacción Mundo, 2020).
Según datos oficiales, se conoce que más de 12.000 per-
sonas han perdido su empleo durante la crisis sanitaria 
(Zapata, 2020). A esta cifra, se deben sumar cientos de 


