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0. - Resumen  

 

Partiendo de la idea que las ciudades nunca serán totalmente sostenibles y que esto 

afecta gravemente a la calidad de vida del ser humano, especialmente a su salud, 

surge esta investigación con el objetivo de conseguir crear una herramienta más que 

ayude al buen funcionamiento del engranaje que se ha ido originando a través de 

todas las investigaciones, buenas prácticas y modelos de trabajo cometidos por 

expertos. 

 

Dicha herramienta se sirve de los indicadores urbanos sostenibles para su 

funcionamiento, pero lejos está de querer ser una certificación, más bien se antoja 

como una ayuda para todos los profesionales que puedan estar involucrados en la 

sostenibilidad urbana, incluyendo a aquellos que no son conscientes, y especialmente 

a la Administración Española, con la idea de facilitar la tarea a la hora de decidir en 

qué dirección se debe invertir el esfuerzo para que la ciudad tienda hacia la 

sostenibilidad en su evolución. Los indicadores no se plantean exclusivamente como 

una herramienta de evaluación, sino como un medio con el que averiguar los 

problemas, las oportunidades y las posibles mejoras que se encuentran en un barrio. 

El contexto en el que trabaja es la pequeña escala local, los barrios consolidados de 

las ciudades españolas. El barrio es el hábitat del ser humano urbano, tiene carácter 

propio y se identifica con un sentimiento de pertenencia, muchos tienen su propia 

historia más allá de la de la ciudad y se considera importante respetar su personalidad 

a la hora de actuar en él. Asimismo es una escala pequeña en la que se dan 

características (ya sean positivas o negativas) que a escala de ciudad pueden pasar 

desapercibidas: es la escala del detalle. En contraposición cada barrio es diferente 

entre sí, por lo que particularidades que se den en la ciudad en general no tienen por 

qué darse en un barrio concreto.  

 

Haciendo un estudio de los que se consideran una muestra de los modelos de trabajo 

con indicadores urbanos que funcionan en España se realiza una propuesta de  39 

indicadores divididos en 10 categorías (o temas a tratar) y 4 áreas para trabajar en 

barrios consolidados de cara a hacerlos más sostenibles. Estos indicadores son 

sencillos de entender y de evaluar y se relacionan entre sí, modificándose los unos a 

los otros. Por otro lado se plantean una serie de pequeñas actuaciones para 

modificarlos de forma positiva: actuaciones para un urbanismo más sostenible. 
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La otra aportación resultado de la investigación de esta Tesis es el indicador Civilidad 

como consecuencia de la relación que tiene el civismo, respeto y educación del 

ciudadano con el urbanismo sostenible. A pesar de que hay autores que indirecta o 

directamente han escrito sobre la relación del comportamiento humano con el 

urbanismo, no se tiene constancia que exista un indicador al respecto, o que se haya 

utilizado en algún momento. Si bien es cierto que poco o nada tienen que ver con el 

tejido estructural urbano, sí que se vincula con el paisaje urbano y con los modos de 

vivir de los ciudadanos. Gracias a una encuesta y un pequeño caso de estudio se 

descubrió que la civilidad, o el buen comportamiento ciudadano, interviene más de lo 

que se pensaba en un principio en el urbanismo sostenible: la limpieza y orden de los 

espacios urbanos, su uso, su percepción, el transporte elegido o la percepción de 

accesibilidad son algunos de los ejemplos de características a las que afecta la 

civilidad. La idea general que se tiene de un barrio completo se debe en cierta medida 

a este comportamiento, y por tanto sus movimientos y la relación de la gente externa 

con él y con sus vecinos también. Asimismo directamente influye de manera positiva 

en una serie de indicadores urbanos sostenibles ya existentes, incluso se considera 

que aporta beneficios para el urbanismo sostenible difícilmente conseguibles por otro 

medio. Por todo ello la civilidad ciudadana se considera algo indispensable a trabajar 

para avanzar en el camino de la sostenibilidad de los barrios y ciudades.   

 

Pequeñas nuevas piezas en un engranaje que permite avanzar hacia la sostenibilidad 

urbana. 

 

 

 

0.1.- Resum 

 

Partint de la idea que les ciutats mai seran totalment sostenibles i que això afecta 

greument la qualitat de vida del ser humà, especialment a la seua salut, surt aquesta 

investigació amb l'objectiu d'aconseguir crear una ferramenta més que ajude al bon 

funcionament de l'engranatge que s'ha anat originant a través de totes les 

investigacions, bones pràctiques i models de treball comesos per experts. 

 

Dita ferramenta se servix dels indicadors urbans sostenibles per al seu funcionament, 

però lluny està de voler ser una certificació, més aïna s'antulla com una ajuda per a 
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tots els professionals que puguen estar involucrats en la sostenibilitat urbana, incloent 

a aquells que no són conscients, i especialment a l'Administració Espanyola, amb la 

idea de facilitar la tasca a l'hora de decidir en quina direcció s'ha d'invertir l'esforç 

perquè la ciutat botiga cap a la sostenibilitat en la seua evolució. Els indicadors no es 

plantegen exclusivament com una ferramenta d'avaluació, sinó com un mitjà amb què 

esbrinar els problemes, les oportunitats i les possibles millores que es troben en un 

barri. El context en què treballa és la petita escala local, els barris consolidats de les 

ciutats espanyoles. El barri és l'hàbitat del ser humà urbà, té caràcter propi i s'identifica 

amb un sentiment de pertinença, molts tenen la seua pròpia història més enllà de la de 

la ciutat i es considera important respectar la seua personalitat a l'hora d'actuar en ells. 

Així mateix és una escala petita en què es donen característiques (ja siguen positives 

o negatives) que a escala de ciutat poden passar desapercebudes: és l'escala del 

detall. En contraposició cada barri és diferent entre si, per la qual cosa particularitats 

que es donen en la ciutat en general no tenen per què donar-se en un barri concret. 

 

Fent un estudi de què es consideren una mostra dels models de treball amb indicadors 

urbans que funcionen a Espanya es realitza una proposta de 39 indicadors dividits en 

10 categories (o temes a tractar) i 4 àrees per a treballar en barris consolidats de cara 

a fer-los més sostenibles. Estos indicadors són senzills d'entendre i d'avaluar i es 

relacionen entre si, modificant-se els uns als altres. Per un altre costat es plantegen 

una sèrie de petites actuacions per a modificar-los de forma positiva: actuacions per a 

un urbanisme més sostenible. 

 

L'altra aportació resultat de la investigació d'esta Tesi és l'indicador Civilitat com a 

conseqüència de la relació que té el civisme, respecte i educació del ciutadà amb 

l'urbanisme sostenible. A pesar que hi ha autors que indirecta o directament han escrit 

sobre la relació del comportament humà amb l'urbanisme, no es té constància que 

existisca un indicador respecte d'això, o que s'haja utilitzat en algun moment. Si bé és 

cert que poc o res tenen a veure amb el teixit estructural urbà, sí que es vincula amb el 

paisatge urbà i amb els modes de viure dels ciutadans. Gràcies a una enquesta i un 

petit cas d'estudi es va descobrir que la civilitat, o el bon comportament ciutadà, intervé 

més del que es pensava en un principi en l'urbanisme sostenible: la neteja i orde dels 

espais urbans, el seu ús, la seua percepció, el transport triat o la percepció 

d'accessibilitat són alguns dels exemples de característiques a què afecta la civilitat. 

La idea general que es té d'un barri complet es deu en certa manera a este 
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comportament, i per tant els seus moviments i la relació de la gent externa amb ell i 

amb els seus veïns. Així mateix directament influïx de manera positiva en una sèrie 

d'indicadors urbans sostenibles ja existents, inclús es considera que aporta beneficis 

per a l'urbanisme sostenible difícilment conseguibles per un altre mitjà. Per tot això la 

civilitat ciutadana es considera quelcom indispensable a treballar per a avançar en el 

camí de la sostenibilitat dels barris i ciutats." 

 

Petites noves peces en un engranatge que permet avançar cap a la sostenibilitat 

urbana. 

 

 

 

0.2.- Abstract 

 

Based on the idea that cities will never be fully sustainable and that it seriously affects 

the quality of human life, especially his health, this research arises in order to be able 

to create a tool that helps the smooth running of the system caused by researches, 

best practices and working models made by experts. 

This tool uses sustainable urban indicators for its operation, but is far from wanting to 

be a certificate, rather it is as an aid for all professionals who may be involved in urban 

sustainability, including those who are not aware, and especially the Spanish 

Government, with the idea of facilitating the task deciding which way to invest the effort 

to make the city aims at sustainability in its evolution. The indicators do not arise solely 

as an assessment tool, but as a means by which to find out the problems, opportunities 

and possible improvements that are in a neighbourhood. The small local, existing 

neighbourhoods of Spanish cities are the environment of this research. The 

neighbourhood is the home to the urban person, has its own character and is identified 

with a sense of belonging. Many of them have their own history beyond the city and it is 

considered important to respect their personality when acting in them. It is also a small 

scale on which features are given (whether positive or negative) that in the city level 

may go unnoticed: the level of detail. On the other hand each neighbourhood is 

different from one another, so particularities that occur in the city in general don't have 

to occur in a particular neighbourhood. 

 

A proposed of indicators arise throughout a study of a sample of working models with 

urban indicators currently working in Spain. This proposed has 39 indicators divided 
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into 10 categories (or topics) and 4 areas to work in existing neighbourhoods to make 

them more sustainable. These indicators are simple to understand and evaluate and 

relate to each other being modified. On the other hand raises a number of small urban 

actions to positively modify: actions for a more sustainable urbanism. 

 

The other contribution of the research of this PhD is the Civility indicator due to the 

relationship of the civility, respect and education of citizens with sustainable urbanism. 

Although there are authors who indirectly or directly have written about the relationship 

between human behavior and urban planning, there is no evidence that there is an 

indicator on the matter, or has been used at some point. Although it is true that citizens' 

civility little or nothing have to do with the urban structural tissue, it is related to the 

urban landscape and the way of living of citizens. Civility or good behaviour involves 

more than what was previously thought on sustainable urbanism: tidiness of urban 

spaces, their use, their perception, chosen transport or perception of urban 

accessibility are some examples of features that affect civility. This conclusion was 

found through a survey and a small case of study. The general idea we have of a 

complete neighbourhood is due in some measure to this behaviour, and thus their 

movements and the relationship of external people with it and its neighbours also. 

Likewise directly it influences positively on a number of existing sustainable urban 

indicators, even it is considered to provide benefits for sustainable urbanism hardly 

achievable by other means. Therefore public civility is considered a must to work to 

advance on the path of sustainable neighborhoods and cities. 

 

Small new parts in a system which allows progress towards urban sustainability. 
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1. - Introducción  

 

ñEn el año 1987 fue utilizado por primera vez el término Desarrollo Sostenible o 

Sustentable en el Informe Brundtland, el mismo fue definido como ñaquel 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generacionesò, este informe fue originalmente 

llamado ñNuestro Futuro Com¼nò (Our Common Future).ò1 

 

Esta Tesis se sitúa en un contexto histórico en España en el que se dan a la vez dos 

hitos clave en el urbanismo:  

 

Á Por un lado se inicia con posterioridad al estallido de la burbuja inmobiliaria, en 

plena crisis financiera y la llamada crisis del ladrillo, lo que ha provocado la 

paralización de obras en todo el territorio español, no sólo de edificación, sino 

también de urbanizaciones y entornos urbanos, muchas veces con el proyecto 

ya empezado. Además esto afecta de forma considerable a las obras de 

mantenimiento y mejora en muchas de las ciudades españolas. Lehman 

Brothers quebró en septiembre del 2008 (el principio de la crisis a nivel 

mundial) y la Tesis se aborda en 2010. A día de hoy (2015) muchos son los 

solares que se han quedado a medio urbanizar y continúan igual como se 

dejaron hace ya unos años, llegándose a hablar del paisaje que dejó tras de sí 

la burbuja inmobiliaria por todo el territorio en español (en algunas 

comunidades más que en otras): espacios urbanizados, pero vacíos. 

 

Á Por otro lado se sitúa el crecimiento de interés por la sostenibilidad en todos los 

aspectos dado a lo largo de estos años, incluido en el urbanismo, quizás en 

gran medida en contraposición a los años de bonanza que han acabado en 

crisis. Destacar que este interés por la sostenibilidad no sólo se da en España, 

sino a lo largo de todo el Mundo, tal y como se puede observar en la siguiente 

gr§fica con el t®rmino ñsustainable citiesò. 

 

                                                
1 MARIANI, G.: Indicadores urbanos y ciudad (Parte2) 2010 
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Como consecuencia de la primera característica (la incapacidad de seguir 

construyendo debido a la crisis) muchos de los esfuerzos se destinan a la reinvención 

de la ciudad y de su entorno urbano. Esta reinvención ha tenido diferentes vertientes 

dependiendo en gran medida de quien fuera el actor clave: empresas privadas, 

ayuntamientos, mundo académico, profesionales urbanistas... y, por tanto, de cual 

fuera su objetivo primordial: hacer negocio, conseguir votantes, velar por la calidad de 

vida del ciudadano, realizar un mejor urbanismo, proteger el medio ambiente y nuestro 

planetaé 

 

Si unimos las dos características (la crisis junto al interés por la sostenibilidad), la 

reinvención de la ciudad pasa por ser más sostenible. No son pocos los agentes que 

en estos últimos años en España han apostado por el urbanismo sostenible, desde 

colectivos de profesionales, el mundo académico o la administración. Algunos ya 

llevaban tiempo y otros han empezado en estos años, pero como consecuencia de 

todo ello en las ciudades españolas cada vez se ve más infraestructura destinada al 

transporte sostenible (coches el®ctricos, bicicletasé) y cada vez se oye hablar más 

desde la administración sobre urbanismo sostenible (por ejemplo, el Parlamento de 

Fig 1. Gráfica del uso de diferentes terminologías en Inglés en el lenguaje académico durante las últimas 

tres décadas. Resultados basados en los datos de Google Scholar. Fuente: Future Cities Catapult: What 

are Future Cities? Origins, meanings and uses. 2014 
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Navarra ha aprobado la Ley Foral 5/2015, modificación de la Ley Foral 35/2002 de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, para favorecer, entre otros, al urbanismo 

sostenible2) por citar sólo algunos ejemplos. 

 

Ha sido en los últimos años cuando está apareciendo un interés sobre la calidad de 

vida de los ciudadanos en el discurso de la sostenibilidad, ya que anteriormente el 

principal beneficiario era el Medio Ambiente y el Planeta, pero, hablando en términos 

generales, no se planteaban los problemas existentes como algo que afectaba al ser 

humano de forma directa. 

 

El hecho de que la contaminación es perjudicial para la salud ya está asumido como 

algo que hay que cambiar, no son pocos los datos y estudios que lo verifican desde 

hace tiempo. En el libro Ciudades para un pequeño planeta de Richard Rogers (2000) 

podemos encontrar la afirmación de que en 1997 el tráfico en Londres producía una 

mayor contaminación de los que lo hacía la combustión de carbón antes de 1956 (año 

en el que se tomaron medidas para controlar la polución). Muy gráficas al respecto son 

las imágenes y datos que nos llegan desde China sobre la polución en sus ciudades 

desde hace ya unos años. En 2007 en España fallecieron casi 5 veces más personas 

por causas relacionadas con la contaminación, que por accidentes de tráfico3, y un 

estudio reciente (proyecto Breathe4 2011-2014) ha demostrado que la contaminación 

del aire produce un desarrollo más lento de la memoria, llegando a existir diferencia 

entre los alumnos que acuden a colegios donde hay más contaminación en sus aulas 

y patios que en colegios que se encuentran más alejados del tráfico y en los que se 

respira un aire más limpio, todo ello dentro de la misma ciudad de Barcelona (estudio 

realizado en 37 escuela de Barcelona y 3 de Sant Cugat del Vallés). Cuando se habla 

de contaminación y salud se relaciona directamente con problemas respiratorios, 

cancer²genos, de sequedad en las mucosasé Ahora se sabe que no sólo afecta a la 

                                                
2
Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la 

renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra (Texto publicado en BON N.º 51 de 16 

de marzo de 2015), que modifica la Ley Foral 35/2002, de 20 de Diciembre, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo (Texto publicado en BON N.º 156 de 27 de diciembre de 2002) Diario del 

Derecho www.iustel.com [citado 18 de Marzo de 2015]   

3
 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: INFORME La calidad del aire en el Estado español durante 

2008. 2009 

4
 BREATHE: Brain Air School investigation: 

http://www.creal.cat/projectebreathe/descripcion.html 

http://www.iustel.com/
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salud en estos términos, sino que también lo hace de forma directa al cerebro con 

efectos negativos en la inteligencia de los ciudadanos 

 

El caso de la contaminación puede que sea el extremo, pero demuestra que a las dos 

características citadas antes (crisis e interés por la sostenibilidad) se le añade la 

obviedad y necesidad de replantear de manera urgente nuestras ciudades y nuestro 

urbanismo, no sólo para cuidar el medio ambiente y nuestro planeta, sino para velar 

por los ciudadanos y mejorar su calidad de vida, objetivo que ya se tuvo en el 

Urbanismo Moderno durante los siglos XIX y XX. 

 

Sin ciudadanos no existe ciudad, por tanto el objetivo primordial en toda actuación 

urbana debería ser mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y, para ello, es 

necesario que toda actuación urbana tienda hacia la sostenibilidad y la eficiencia. 

 

ñEn una ciudad lo m§s importante son los ciudadanosò. Es una de las afirmaciones 

más repetidas en Congresos y Foros sobre urbanismo y ciudad durante los últimos 

años por expertos de todas las disciplinas5. No sólo eso, sino que la participación 

ciudadana o participación pública, que hace una década era muy limitada en nuestro 

país en temas urbanos, ahora es un tema actual y primordial. Anteriormente, salvo 

casos en los que se exigía por ley, sólo se ejercía en temas puntuales y extremos y 

organizado por los ciudadanos y no por la administración (victorias de esta 

participación reactiva fueron el cambio de proyecto de autopista por jardín en Valencia 

del antiguo cauce del r²o Turia con el lema de ñel riu es nostre i el volem verdò en la 

década de 1970-1980 y que provocó la aprobación del Plan Especial del Río Turia con 

la decisión jurídica y técnica de la conversión del antiguo cauce en un Parque Urbano, 

o del mantenimiento de los huertos urbanos del guarda del Parque Güell en Barcelona 

al fallecimiento de ®ste, llamados ahora Hort de lôAvi). Ahora, tomando ejemplo de 

otros países, es un tema del que cada vez también se habla más en Congresos y 

Foros6 y del que cada vez hay más ejemplos reales y está más normalizado. 

                                                
5
 Ejemplo de ello fue el Smart City Expo World Congress (Barcelona 2012) en el que aún se 

ponía más de relieve esta afirmación por contrastar los expertos y políticos que enfatizaban la 

importancia de los ciudadanos en las ciudades, con los expertos, políticos y, principalmente, 

empresas privadas que hacían hincapié exclusivamente en la tecnología como futuro de la 

ciudad. 

6
 Como ejemplo, el Congreso Equiciudad 2012 (San Sebastián) estuvo prácticamente dedicado 

a la participación ciudadana, no tanto por las ponencias y comunicaciones, porque se sacaba 
continuamente en los debates posteriores. Ejemplo más reciente es el de CIU 2014 -  XVI 
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ñLas ciudades, muy especialmente las ciudadan²as, constituyen hoy un factor 

clave con relación a los procesos y escenarios futuros, tanto por su potencial 

influencia en los mismos como por la necesidad de asimilar las 

transformaciones.ò7 

 

Otro punto importante es el respeto por la identidad de la ciudad. ñEs preciso saber en 

qué áreas de mejora debemos emplearnos, qué debemos mantener y qué debemos 

suprimir de nuestros medios urbanosò8.  Si el objetivo actual generalizado es reinventar 

la ciudad para mejorarla y hacerla más sostenible y eficiente, también se repite en 

muchos discursos el respetar la identidad de la ciudad. Ayudados en gran medida por 

la crisis, se ha terminado la ®poca de hacer obras ñfara·nicasò firmadas por los 

llamados ñarquitectos estrellaò con la intenci·n de darle un nuevo hito a su ciudad, y se 

ha reconvertido ese esfuerzo en mantener lo ya existente y cambiar sólo las 

características necesarias para su mejora. 

 

En términos generales no parece que haya mucho espacio a la discrepancia. Es difícil 

actualmente que alguien niegue que lo importante en las ciudades son los ciudadanos 

y que hay que fomentar un urbanismo que mejore su calidad de vida y más eficiente a 

la par que se minimizan impactos contra el Medio Ambiente, es decir, un urbanismo 

sostenible. Sin embargo en todo este discurso teórico-práctico también se localizan 

ciertos problemas o contradicciones: 

 

Á Como se ha dicho anteriormente muchas de estas ideas vienen de la mano de 

la crisis actual, la falta de presupuesto público y que, como consecuencia, no 

se puede continuar en la misma línea porque no hay dinero para hacerlo. Por 

tanto no es evidente si realmente la base de este interés por la sostenibilidad y 

eficiencia urbana, el respeto por la identidad de la ciudad y la mejora de la 

calidad de vida del ciudadano es una creencia firme por parte de todos 

(administración y profesionales) de que es lo mejor, o, de lo contrario, si se ha 

                                                                                                                                          
Congreso Iberoamericano Urbanismo [Sintra - Portugal 2014], en el que también se pudo 
encontrar alguna comunicación sobre este tema o los debates que el Club de Debates Urbanos 
(Madrid) lleva a cabo de manera quincenal, en los que sale a relucir el tema de la participación 
ciudadana de manera habitual. 

7
 PRAT, F.: CIUDADES Y CIUDADANÍAS Ante la crisis ecológica y el cambio de ciclo. 2014 

8
 FONSECA, F.: Calidad de vida en las ciudades europeas. 2014 
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llegado a esta conclusión porque la alternativa (seguir construyendo como se 

hizo durante la época de la burbuja) es inviable actualmente. 

 

Á En relación con este punto surge el hecho de que gran parte de este discurso 

se encuentra mediatizado por empresas privadas cuyo objetivo, obviamente, es 

vender su producto. Atienden a Congresos o forman parte de estudios e 

investigaciones en calidad de expertos. Este hecho no sólo en España9, sino 

que se trata de algo generalizado como vemos en la siguiente tabla. Si bien es 

cierto que esto se da en mayor medida cuando se habla de Smart Cities, 

también ocurre con el concepto de Urbanismo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

Á No todos aquellos que toman decisiones al respecto de la ciudad y su espacio 

público están formados en temas de urbanismo sostenible, así nos 

encontramos con personal en la administración o con profesionales de los que 

depende una actuación que no toman la decisión correcta (o no se plantean 

que tengan que tomarla) por esa falta de formación. 

                                                
9
 BBVA, CISCO, Telef·nica, Idomé se han posicionado en calidad de expertos respecto a las 

Smart Cities y lo habitual es que en Congresos o Conferencias relacionados con este campo 

estén representados entre los ponentes. 

Tabla 1. Tabla de ñmarcasò a nivel global relacionadas con los diferentes t®rminos de urbanismo. En 

Espa¶a tambi®n existe esta relaci·n de marcas (como Telef·nica, BBVA, Cisco, Siemensé) con 

diferentes términos de urbanismo, especialmente con Smart Cities. Fuente: Future Cities Catapult: 

What are Future Cities? Origins, meanings and uses. 2014 
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Á Tanto parte del vocabulario técnico como algunos de los indicadores son de 

difícil comprensión para profesionales que no son expertos en la materia. Esto 

provoca el hecho de que no sea un tema accesible para todo aquel que 

debería estar al tanto de esta cuestión aunque sea de forma indirecta. 

 

Á Cuando se habla de urbanismo sostenible suele hacerse en general tomando 

la ciudad entera como un único elemento. Son pocas las veces que se habla 

de decisiones tomadas a nivel de pequeña escala y en las que se disgrega 

este elemento, y cuando se hace suele darse como solución a un problema 

excepcional y concreto. La mayor parte de decisiones se toma a escala de 

ciudad, o en los barrios más turísticos. Uno de los puntos más importantes para 

tomar la decisión correcta es el saber cuál es el problema real existente, y este 

problema puede no ser el mismo en dos barrios lindantes. Cuando se cambia 

de escala (de pequeña escala a gran escala), se amplia y se gana en 

información general, pero se pierde la información del detalle, por lo que hay 

características urbanísticas que no afectan a nivel de ciudad, pero que tienen 

gran importancia a nivel de barrio. En palabras de Jane Jacobs ñEntre los 

responsable de la ciudad, en las altas esferas, hay mucha ignorancia. Esto es 

inevitable, puesto que las grandes ciudades son demasiado grandes y 

complejas como para ser comprendidas al detalle desde cualquier punto, 

aunque sea el más alto, por cualquier ser humano; pero la esencia está en el 

detalleò10 

 

Á Puede que el mantenimiento de la ciudad sea una de las mayores 

oportunidades que se pierden para mejorarla, a pesar de que empresas 

encargadas de él son asiduas a Congresos y Foros sobre la ciudad.  Salvo en 

los casos en los que este mantenimiento se encuentra directamente 

relacionado con las Smart Cities o con temas urbanos sostenibles obvios como 

es el reciclaje, no se plantean cambios en el mantenimiento o aprovechando 

este mantenimiento.  

 

Á Salvo excepciones (como, de nuevo, a la hora del reciclaje) en este discurso se 

habla de los ciudadanos en términos de derecho y no de obligaciones. Una de 

los cambios que han venido relacionados con el urbanismo sostenible es el de 

                                                
10

 JACOBS, J.: Muerte y vida de las grandes ciudades 1961 
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la participación pública, pero con especial insistencia en el derecho de los 

ciudadanos a decidir y no de actuar. 

 

Á Los indicadores tienen como utilidad principal la de baremar. Las distintas 

certificaciones existentes los utilizan para conseguir un nivel o una puntuación 

en su certificación, y, cada vez más, se están teniendo en cuenta en este 

aspecto desde el momento en que se diseña el proyecto. Sin embargo tienen 

otros usos quizás más importantes, pueden utilizarse para averiguar problemas 

existentes, las mejoras posibles que se pueden realizar o las oportunidades 

reales en esos espacios. 

 

Á Por último, ya es evidente y sabido que la contaminación afecta muy 

negativamente a la salud de los ciudadanos, pero siguen sin tomarse medidas 

drásticas contra ella. 

 

 

1.1.- Línea de investigación 

 

ñSi todo esto es claramente aplicable en los extremos de la escala urbana, es 

decir, en el ámbito micro del objeto arquitectónico y el macro de la planificación 

territorial, es en la escala intermedia, la que se refiere al ámbito propiamente 

urbano, donde se ponen de manifiesto las virtudes y los defectos de los 

diversos enfoques de lo urbano, pues ese es el ámbito por excelencia de la 

vida cotidiana de los ciudadanosò 11 

 

Es necesaria una evolución hacia la sostenibilidad de las ciudades para transformarlas 

en el ámbito perfecto en el cual se desarrolle la vida cotidiana de los ciudadanos, 

donde estos puedan crecer y desarrollarse de una manera íntegra y saludable, a la 

vez que se desarrollan los beneficios intrínsecos que lleva consigo la ciudad. Hay 

diferentes formas de llevarlo a cabo. Medidas tomadas a nivel de ciudad (gran escala) 

son imprescindibles, sin embargo las soluciones deben ser un compendio de 

diferentes escalas para un resultado óptimo.  

Mi línea de investigación versa sobre el urbanismo sostenible a pequeña escala y 

                                                
11

 VERDAGUER, C.: De la sostenibilidad a los ecobarrios. 2000. 
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cómo éste mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Urbanismo sostenible 

conseguido a través de pequeñas actuaciones que respetan la identidad de la ciudad, 

con un coste reducido y que son fáciles de implantar con un objetivo general que es la 

transformación de barrios consolidados (escala pequeña y local) hacia la 

sostenibilidad. Transformación paulatina a base de actuaciones de mayor o menor 

envergadura en la pequeña escala urbana, pero siempre con un respeto y sensibilidad 

hacia el barrio, su cultura y su identidad. 

 

En concreto, esta Tesis Doctoral trata los indicadores urbanos sostenibles a nivel de 

pequeña escala destinados al espacio público exterior de los barrios consolidados de 

ciudades españolas y no a la ciudad en general, como herramienta clave para 

conseguir esa transformación. 

 

El hecho de escoger un contexto urbano tan concreto y específico responde a las 

siguientes premisas: 

 

Á Espacio público exterior: es el espacio urbano por excelencia, aquel que los 

ciudadanos ven y viven. A pesar de que no hay que olvidar la cota subterránea 

como algo imprescindible en las ciudades actuales (alcantarillado, metro, 

instalacionesé) y menos aún en las futuras, se considera la parte exterior 

como el espacio urbano público de referencia en una ciudad, aquel que la 

define y que le da personalidad y aquel con el que conviven directamente los 

ciudadanos. 

 

Á Barrio: es un contexto lo suficientemente pequeño como para que sus 

problemas y características puedan pasar desapercibidos si se estudia a 

escala de ciudad, pero lo suficentemente grande como para tenerlas y 

diferenciarse de otros barrios (pequeña escala vs gran escala). Es lo 

suficientemente grande como para tener proyectos propios e implantar 

actuaciones (peatonalización de una calle) y lo suficientemente pequeña como 

para poder probar el funcionamiento de proyectos piloto de forma relativamente 

económica y rápida, antes de implantarlo en el resto d ela ciudad. Además son 

áreas urbanas con su propia cultura e identidad, indispensable tenerlas en 

cuenta y respetarlas para su buen funcionamiento dentro del entorno urbano en 

el que se encuentran y para que la ciudad mantenga sus historia. 
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Á Barrios consolidados o existentes: un barrio ya existente, con su cultura y su 

historia detrás necesita un enfoque distinto en comparación con un barrio de 

nueva planta a la hora de hablar de sostenibilidad. Un barrio consolidado debe 

acercarse a la sostenibilidad transformándose, pero respetando su historia, su 

tejido urbano y la gente que habita en él. 

 

Á Ciudades españolas: el hecho de reducir el contexto a las ciudades españolas 

es un tema cultural y de problemas locales. Por un lado cada ciudad tiene sus 

propios problemas siendo resultado de muchas características: tamaño de la 

ciudad, planificación urbana, decisiciones gubernamentales, uso del espacio 

p¼blico, culturaé Si bien es cierto que dentro de las ciudades espa¶olas 

podemos encontrar diferentes ejemplos, se considera que es un grupo lo 

suficientemente parecido como para poder tratarlo en el mismo contexto, 

repitiéndose en muchos casos morfología urbana y barrios tipo. Por otro lado, 

nos encontramos con que el proceso hacia la sostenibilidad no se da siempre a 

la vez y que diferentes países llevan un diferente desarrollo y acercamiento 

hacia esta sostenibilidad urbana. Esto no quiere decir que todas las ciudades 

de España lleven el mismo ritmo, pero si que existen unas sinergias entre ellas 

que hacen que se puedan tratar en grupo en este aspecto. 

  

 

1.2.- Preguntas de la investigación 

 

Dentro de esta línea de investigación y teniendo en cuenta las contradicciones o 

problemas a los que hacíamos referencia en el primer punto, nos planteamos una 

serie de preguntas de cara a la investigación de esta Tesis: 

 

Á ¿Es posible que exista un listado de indicadores urbanos sostenibles 

fácilmente entendible y aplicable por profesionales aunque no sean expertos en 

urbanismo sostenible?  

 

Á Se entiende que los indicadores trabajan de diferente forma dependiendo la 

escala a la que se aplican, ¿Puede estar este listado de indicadores 
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convenientemente y exclusivamente adaptado para el espacio exterior público 

en cota 0 de barrios consolidados (escala pequeña y local)?  

 

Á ¿Puede ser este listado de indicadores útil, no sólo para baremar una serie de 

características, sino como herramienta para transformar estos barrios 

consolidados hacia la sostenibilidad? 

 

Conforme fue avanzando la Tesis, surgió otro grupo de preguntas sobre una parte 

concreta de la investigación: 

 

Á Si dentro de indicadores urbanos sociales se le da importancia a la 

participación ciudadana (habiendo incluso diferentes indicadores para esta 

cuesti·n), a la informaci·n, educaci·né (temas que se consideran un derecho 

de los ciudadanos), ¿por qué no se le da ninguna importancia al 

comportamiento de los ciudadanos (una obligación de los ciudadanos), a no 

ser que éste sea negativo? 

 

Á ¿Es posible que un comportamiento positivo de los ciudadanos (civilidad) 

afecte al espacio urbano público de la ciudad influyendo también en la 

sostenibilidad urbana? 

 

Á ¿Tiene su razón de ser un indicador urbano sostenible sobre esta cuestión? 

 

 

1.3.- Hipótesis 

 

En esta Tesis se exponen una serie de hipótesis sobre las que se plantea su 

desarrollo. Pero antes de ellas hay tres afirmaciones, ya demostradas en una 

investigación anterior, que se consideran esenciales tanto para el planteamiento de la 

Tesis como para su evolución: 
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1. Es necesaria una transformación hacia la sostenibilidad en las ciudades 

por el bien y la supervivencia no sólo del Planeta, sino también de los 

ciudadanos, y hay diferentes formas de hacerlo.12 

 

2. El diseño urbano de la ciudad, y el urbanismo en general, tienen la capacidad 

de modificar directa o indirectamente la calidad de vida de los ciudadanos. En 

concreto el urbanismo sostenible mejora la calidad de vida.13 

 

3. Sí que es posible la transformación hacia la sostenibilidad de barrios 

consolidados en el caso de las ciudades españolas.14 

 

Las hipótesis planteadas a continuación sientan las bases de la investigación a 

desarrollar. Dentro de las cuatro hipótesis principales las dos primeras marcan el 

carácter de pequeña escala local a nivel de barrio que caracteriza esta investigación. 

La 3ª y la 4ª hipótesis tendrán respuesta directa en los objetivos, como se verá en el 

siguiente punto. Dentro de la tercera encontramos tres hipótesis más que, aunque 

también importantes, se pueden considerar como secundarias dentro del esquema, 

pero decisivas a la hora de abordar la elección y desarrollo de la propuesta de 

indicadores: 

 

1. Cada barrio tiene unas características diferentes a otros. Estas 

características incluyen historia, problemas, cultura, identidad, morfología 

urbana y necesidades. No se pueden tratar a los barrios bajo el paraguas de 

los resultados que da la ciudad.  

 

2. Es necesario trabajar con indicadores adaptados a la pequeña escala. El 

hecho de escoger un ámbito de gran escala no permite centrarse en detalles 

de la pequeña escala. Estos detalles incluyen tanto problemas, como 

oportunidades existentes o posibles mejoras que pasan desapercibidas. Si los 

indicadores están pensados para la ciudad en general se puede perder mucha 

información.  

                                                
12

 MONFORT, R.: La transformación hacia la sostenibilidad de los barrios consolidados. El caso 
de las ciudades españolas. 2009 

13
 Ibídem 12 

14
 Ibídem 12 
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3. Los modelos de indicadores urbanos sostenibles son a menudo complicados 

de entender para la mayor parte de la gente, incluso los profesionales. Es 

posible crear un método de trabajo fácilmente entendible y sencillo de usar 

que no esté destinado sólo a expertos, sino también a profesionales 

relacionados con la ciudad. Un método de trabajo que funcione con 

indicadores para encontrar los problemas, las oportunidades y las posibles 

mejoras que existen en un barrio, con una serie de tablas que muestren la 

relación entre ellos y un listado de actuaciones capaces de mejorar la 

sostenibilidad urbana según los resultados obtenidos.  

 

a. Los indicadores están relacionados entre sí y, para modificar uno, 

en ocasiones es más eficiente y se consiguen mejores resultados al 

actuar sobre otro que esté relacionado, que directamente sobre el que 

se quiere modificar.  

b. Muchos profesionales no saben cómo deben actuar (o si deben 

hacerlo) para solucionar este problema desde su profesión, ya que no 

han recibido la educación adecuada por la inexperiencia en este campo. 

Esto incluye también a profesionales que trabajan en la administración y 

de los que dependen directamente decisiones tomadas que afectan a la 

ciudad.  

c. La mayoría de los profesionales que trabajan en la Administración 

no conocen, no entienden o no trabajan con los indicadores 

urbanos15 que su misma Administración (ya sea local o general) 

Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o Ministerio han implantado.  

 

4. Aunque no se han encontrado información ni estudios al respecto (y se han 

encontrado muy pocas menciones), se considera que la civilidad de los 

ciudadanos afecta al espacio público urbano, a la percepción de este 

espacio y a la sostenibilidad urbana y que es importante utilizarlo como 

indicador en el área social.  

 

                                                
15

 En este caso siempre hablaremos de indicadores urbanos ya que no todas las 

Administraciones se refieren a ellos como indicadores urbanos sostenibles, aunque tenga el 

mismo objetivo. 
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1.4.- Finalidad y Objetivos 

 

¿Qué es una ciudad si no sirve de refugio seguro a los que allí residen? ¿Qué sentido 

tiene vivir ahora, en el siglo XXI, cerca unos de otros, cerca del trabajo y de los 

servicios, cuando muchas cosas se pueden solucionar desde la distancia gracias a las 

nuevas tecnologías? ¿Qué sentido tiene cuando es peor para la salud debido a la 

contaminación existente en las ciudades? ¿Cuándo el estrés o la violencia provocan 

una inseguridad permanente antes inexistente? Y sin embargo las ciudades siguen 

teniendo infinidad de elementos y efectos positivos que aportarnos a la humanidad, 

como el fácil acceso a la cultura, la convivencia, el ocioé 

 

El fin de esta investigación es aportar un nuevo enfoque o una nueva herramienta para 

conseguir que nuestras ciudades sean mejores lugares para vivir de lo que son ahora. 

No es un reto nuevo, ya que a lo largo de los siglos se han ido realizando mejoras para 

que las ciudades se conviertan en el espacio perfecto en el cual convivir. Una idea y 

un objetivo que deberían ser obvios y a veces se no escapa, con consecuencias 

nefastas para el ser humano, como ya se ha comentado sobre la salud. Nos 

encontramos en que el futuro de la ciudad debe pasar por la sostenibilidad para poder 

mejorar las vidas de sus habitantes, incluido algo tan básico e importante como la 

salud.  

 

Para ello la línea de investigación y la herramienta a utilizar es el urbanismo 

sostenible. Tampoco es algo novedoso esta herramienta. En palabras de Salvador 

Rueda en la presentación del libro Urbanismo Ecológico en 2012 en la página web16 

de la Ag¯ncia dôEcologia Urbana de Barcelona: ñEste libro es una pieza más de un 

engranaje que miles de científicos, técnicos, políticos y ciudadanos en general, 

intentan construir para redireccionar el devenir de nuestras ciudades hacia escenarios 

menos inciertos. Es una pieza más que pretende aumentar nuestra capacidad de 

anticipación, incidiendo en los retos principales que están condicionando el futuro y 

que lo van a condicionar todavía más.  Quiere incidir, por una parte, en la 

sostenibilidad urbana proponiendo un nuevo marco conceptual, metodológico e 

instrumental para la construcción de modelos urbanos más sostenibles y por la otra, 

quiere articular una nueva estrategia para competir basada en la información que 

desarrolle, a la vez, un nuevo modelo de ciudad del conocimiento.ò 

                                                
16

 www.bcnecologia.net 
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De esta forma esta Tesis también pretende ser una pieza más en este engranaje en el 

que miles de científicos, técnicos, políticos y ciudadanos (y conforme va pasando el 

tiempo va aumentando el número) trabajan por tener ciudades más sostenibles. Una 

pieza útil que pueda ser manejada de manera sencilla y adecuada a tal fin, que pueda 

ser entendida por profesionales sin darse a malas interpretaciones. Una pieza que 

responderá a tres conceptos: 

Á Urbanismo sostenible 

Á Pequeña escala local 

Á Calidad de vida de los ciudadanos 

 

 

Objetivos 

 

 

Crear un listado de indicadores urbanos sostenibles a nivel de pequeña escala 

adaptados y destinados al espacio público exterior en cota 0 de los barrios 

consolidados de ciudades españolas, como herramienta clave para conseguir una 

transformación hacia la sostenibilidad de estos barrios. 

 

 

Cotejar si la ñcivilidadò de los ciudadanos afecta al espacio p¼blico urbano, a 

la percepción de este espacio y a la sostenibilidad urbana. Examinar la 

ñcivilidadò como un nuevo indicador urbano sostenible dentro del Área Social 

 

 

Sub-objetivos 

 

 

Tener en cuenta la mejora de la calidad de vida del ciudadano como objetivo 

primordial. 

 

 

Definición de cada indicador.  

Creación de una ficha individual que promueva un uso sencillo y eficaz.  

 

 

Relacionar los indicadores entre ellos con las sinergias que se crean. 

Desarrollo de tablas donde quede plasmado. 

 

 

 Tabla 2. Objetivos y sub-objetivos de la Tesis. Fuente Propia 

 



Tesis Doctoral: Transformación hacia la sostenibilidad de barrios consolidados a través de su espacio 

público. Propuesta de indicadores urbanos sostenibles: la Civilidad ciudadana como parte de ellos. 

 

28 

Aunque de manera indirecta todas las hipótesis están relacionadas con alguno de los 

objetivos y/o sub-objetivos, en la siguiente tabla se muestran la principal hipótesis a la 

que responde cada objetivo. Mención aparte requiere el primero de los sub-objetivos 

ya que no responde a ninguna hipótesis, sino a una de las afirmaciones que se han 

considerado en el punto anterior como esenciales para el planteamiento de esta Tesis. 

 

 

 

Relación Objetivos - Hipótesis 

 

 

Objetivos 

 

 

Hipótesis 

 

 

Crear un listado de indicadores urbanos 

sostenibles a nivel de pequeña escala adaptados 

y destinados al espacio público exterior en cota 0 

de los barrios consolidados de ciudades 

españolas, como herramienta clave para conseguir 

una transformación hacia la sostenibilidad de estos 

barrios. 

 

 

 

 

 

Hipótesis  3ª 

 

 

Cotejar si la ñcivilidadò de los ciudadanos afecta 

al espacio público urbano, a la percepción de 

este espacio y a la sostenibilidad urbana. 

Examinar la ñcivilidadò como un nuevo indicador 

urbano sostenible dentro del Área Social 

 

 

 

 

Hipótesis  4ª 

 

 

Sub-objetivos 

 

 

Hipótesis 

 

 

Tener en cuenta la mejora de la calidad de vida 

del ciudadano como objetivo primordial. 

 

 

2ª Afirmación 

 

Definición de cada indicador.  

Creación de una ficha individual que promueva un 

uso sencillo y eficaz.  

 

 

 

Hipótesis  3 

 

 

Relacionar los indicadores entre ellos con las 

sinergias que se crean. Desarrollo de tablas 

donde quede plasmado. 

 

 

 

Hipótesis  3.a 

 

 

 Tabla 3. Relación Objetivos e Hipótesis. Fuente Propia 
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1.5.- Metodología 

 

La metodología utilizada para realizar esta Tesis Doctoral se puede separar en 

diferentes etapas, coincidiendo en mayor o menor medida con el transcurso y los 

diferentes apartados de la Tesis:  

 

 

1.- Revisión y síntesis de la literatura, revisión de otras investigaciones pre - 

existentes  y estudio y comparación de modelos teóricos y reales: 

 

Si bien es cierto que las principales fuentes son españolas, por tratarse de una 

investigación sobre urbanismo sostenible dentro de las ciudades españolas, también 

se consideran fuentes extranjeras, desde artículos, libros, hasta tesis doctorales 

relacionadas. Asimismo se hace una revisión y se toman como precedente, no sólo en 

el enfoque, sino en la idea de investigar y definir soluciones urbanas en pro de un 

buen urbanismo, autores clásicos reconocidos a nivel mundial en temas de urbanismo 

como Jane Jacobs o Christopher Alexander y otros más actuales como puede Jan 

Gehl. Aunque sus textos estén planteados basados en otros países, se han utilizado 

datos y algunas de las reflexiones han surgido de ellos. 

 

Á Conceptos: Se revisó e investigó la literatura e información existente sobre 

conceptos como urbanismo sostenible o barrios consolidados. Se le dio 

especial representaci·n al concepto ñindicadorò y su utilidad como herramienta. 

 

Á Estudio de listados de indicadores urbanos ï Estado del Arte: Se ha llevado a 

cabo un estudio de los listados de indicadores urbanos existentes en España, 

revisando estos resultados con frecuencia debido a la celeridad con la que se 

está produciendo nueva información al respecto de este tema. 

 

Á Listado de indicadores urbanos sostenibles: De esta investigación se ha 

obtenido un listado de indicadores urbanos sostenibles destinado a los barrios 

consolidados de las ciudades españolas. Para ello previamente se han 

marcado una serie de criterios a los que seguir a la hora de elegir unos 

indicadores y descartar otros por su falta de adecuación al nuevo contexto, 
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más allá de su repetición en diferentes listados, con el fin de que el resultado 

respondiese de la manera más acertada posible a los objetivos iniciales. Se 

tomó como base el listado de indicadores urbanos que se obtuvo en 200917. 

 

Á Ampliación de la lista con otros indicadores: para la realización de este listado 

también se tuvo en cuenta la diferente bibliografía relacionada con el tema, y 

no exclusivamente los listados de indicadores, así como Congresos o 

conversaciones con expertos. También se amplió información con literatura 

internacional (principalmente inglesa y latinoamericana), y, si bien no se realizó 

un estudio exhaustivo de esta literatura y de sus expertos, sí que se tuvieron en 

cuenta algunos ejemplos para su comparación con lo que estaba ocurriendo en 

España. A destacar en este último caso el Tema Social y el Indicador civilidad, 

en relación con este tema se amplió el estudio, considerando la literatura 

extranjera y los ejemplos existentes en otros países de manera especial e 

indagando lo que se podía trasladar al nuestro. Específicamente esto se dio en 

la investigación sobre la civilidad ciudadana y el urbanismo al no encontrarse 

en España información ni estudios al respecto. 

 

 

2.- Obtención de información por medio de encuestas propias: 

 

Á Administración: Se realizó una encuesta online para verificar o desmentir la 

siguiente hip·tesis: ñLa mayoría de los profesionales que trabajan en la 

administración no conocen, no entienden o no trabajan con los indicadores 

urbanos que su misma Administración (ya sea local o general) Ayuntamiento, 

Comunidad Aut·noma o Ministerio han implantado.ò  

 

Á Indicador civilidad: Se realizó una encuesta online para obtener información al 

respecto del nivel de importancia de la civilidad en relación con los espacios 

urbanos de la ciudad y del urbanismo sostenible, con el fin de averiguar si tenía 

                                                
17

 Este listado de indicadores (34 indicadores divididos en 9 categorías y 4 temas) se obtuvo como 

resultado de la Tesina Final de Master άLa transformación hacia la sostenibilidad de los barrios 

consolidados. El caso de las ciudades españolasέ teniendo como ǊŀƝȊ Ŝƭ άInforme sobre los indicadores 

locales de sostenibilidad utilizados por los municipios españoles firmantes de la Carta de AalborgΦέΣ 

realizado por Agustín Hernández Aja 
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cabida como indicador urbano sostenible o no. En este caso concreto, a esta 

obtención de información se le añadió un breve caso de estudio comparando 

las ciudades de Madrid y Londres sobre este tema. El hecho de tener que 

registrar información de fuente propia en este caso se debió a la falta de 

información existente: a la falta de indicadores relacionados se le añadía el 

hecho de que no se encontró ningún artículo o estudio al respecto en España, 

si bien es cierto que en artículos ingleses se trataba de forma breve y que se 

encontró un caso en el que se llegó a utilizar como indicador en el espacio 

urbano, pero desde otro concepto. 

 

 

3.- Listado y definición de los indicadores a utilizar: 

 

Á Tabla resumen indicadores: como resultado de la investigación se realiza una 

ficha para cada uno de los indicadores con información para su utilización. La 

información que aparece en las fichas se ha ido obteniendo a través de todo el 

proceso de investigación de la Tesis. En algunos casos son indicadores 

existentes y que ya están definidos en otros modelos, en otros la información 

se ha tenido que elaborar a partir de datos o literatura existente, u obtenidas de 

fuentes propias. 

 

 

A excepción de las encuestas, la búsqueda de información finalizó en Diciembre del 

2014, por lo que todo aquello publicado o surgido a posteriori no se ha tenido en 

cuenta, salvo excepciones. 

 

 

Reconducción de la Tesis: 

 

A lo largo de la realización de la Tesis se ha ido definiendo y puntualizando el objetivo 

y resultado final, quedando por el camino partes de una investigación que, a pesar de 

considerarse interesantes, no tenían cabida por necesitar de un estudio más profundo 

de lo que se le podía dedicar en esta Tesis o porque se exigía la elección entre 
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diferentes opciones. El listado de barrios-tipo de ciudades españolas, con la definición 

de sus problemas más característicos ha sido uno de estos temas. 

 

En un principio (2010) el objetivo principal de esta Tesis era llegar a definir un Método 

de Trabajo con un funcionamiento sencillo para que pudiese ser llevado a cabo por 

cualquier persona que pueda llegar a tomar decisiones relacionadas con el urbanismo 

en el contexto concreto del espacio exterior público de barrios consolidados, para 

transformarlos poco a poco en más sostenibles. La herramienta principal de este 

Método son los indicadores, más allá de la obtención de una puntación, con el fin de 

que nos permitan reconocer los problemas, oportunidades y/o posibles mejoras que se 

dan en un barrio, para averiguar la solución adecuada que podemos implantar. Para 

ello se introducen otras dos herramientas: un listado de actuaciones y unas tablas que 

relacionan tanto los indicadores entre ellos como los indicadores con las actuaciones 

propuestas. Por último, existe una cuarta herramienta de apoyo que trata de definir los 

barrios tipo de las ciudades españolas con sus características y sus principales 

problemas. Conforme fue avanzando la Tesis se consideró que la investigación se 

debía centrar exclusivamente en la obtención del listado de indicadores. Sin embargo 

a lo largo de estos años también se ha indagado en otros temas que componen este 

Método, principalmente en el tema de las actuaciones, el cual se ha llegado a 

presentar en Congresos a nivel nacional e internacional relacionados con el urbanismo 

y sobre el que se han publicado artículos en diferentes medios, por lo que algunos de 

estos temas aparecerán brevemente a lo largo de la Tesis, como en el apartado 3.3.2 

Actuaciones en barrios sostenibles, en el que se hace referencia y se explican de 

manera escueta las 15 actuaciones que formarían parte de este Método y que darían 

respuesta a los datos obtenidos con los indicadores. 

 

Por último, y como uno de los cambios más decisivos dentro de la evolución de la 

Tesis, se encuentra la desaparición del caso de estudio a favor de la investigación 

sobre un indicador relacionado con la civilidad de los ciudadanos y el urbanismo. La 

Tesis se dividía en la obtención del listado de indicadores y en un caso de estudio en 

el que se ponían en práctica estos indicadores en un barrio concreto y real de la 

periferia de Madrid. Sin embargo debido a los avances realizados y a los resultados 

que se iban obteniendo, se consideró más interesante, novedoso y capaz de aportar 

un nuevo enfoque el hecho de investigar y llegar a una conclusión contrastada sobre la 

afección de la civilidad de los ciudadanos al urbanismo sostenible de nuestras 

ciudades. Mientras que, debido también al avance de la investigación junto a que 
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conforme iba avanzando el tiempo cada vez había más métodos de indicadores 

urbanos en nuestro país, se llegaba a la conclusión que los indicadores sí tienen 

utilidad y funcionan, el único problema que puede existir es el hecho de que o bien no 

se utilicen correctamente o bien no se obtengan los datos de forma fiel a la realidad. 

Por tanto no se consideró necesario tener que poner en práctica el listado de 

indicadores en un barrio real para demostrar su funcionamiento, ya que se demuestra 

en otros puntos de la Tesis y en el funcionamiento de otros métodos ya en marcha. 

 

Estas decisiones y cambios en la Tesis se han tomado fruto del mismo proceso de 

investigación y de conversaciones con el tutor de la Tesis (Universitat Politécnica de 

València), así como con los supervisores de las diferentes Universidades en la que se 

han realizado estancias (University of Westminster y University College of London) y/o 

con expertos en la materia. 

 

 

Aportación de la Tesis: 

 

La contribución de esta Tesis de forma directa es: 

 

Á La creación de un listado de indicadores urbanos sostenibles, con ciertas 

características clave: 

 

- Ámbito de uso: el espacio urbano público exterior en cota 0 de barrios 

consolidados (pequeña escala local) en ciudades españolas:  

Estos indicadores están destinados a utilizarse en este contexto con el 

fin de que estos barrios sean más sostenibles. Su ámbito de uso es 

éste, a pesar de que también pueden ser utilizados como base en el 

proyecto de áreas de nueva planta. El hecho de escoger un ámbito tan 

delimitado y de pequeña escala tiene su razón de ser en que el detalle 

se disipa cuando se trata una escala superior y se amplía el ámbito de 

estudio.  

- Resultado obtenido: problemas, mejoras y oportunidades:  

Estos indicadores no están pensados para obtener una puntuación con 

el fin de otorgar una certificación o una nota, su fin es el poder 

encontrar no sólo los problemas que se den en los barrios relacionados 
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con el urbanismo sostenible, sino también las oportunidades que se dan 

en él y las mejoras que se pueden realizar de algo existente. La 

puntuación sólo servirá para medirse con sí mismo y ver su recorrido, y 

no con otros barrios. Asimismo se tiene en cuenta la relación entre los 

distintos indicadores y como se afectan unos a otros. 

- Calidad de vida de los ciudadanos: como uno de los objetivos básicos: 

A la hora de realizar el listado de indicadores se ha tenido en cuenta la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Una de las hipótesis de 

las que se parte es que la morfología urbana y el urbanismo en general, 

modifican la calidad de vida de los ciudadanos para bien o para mal, y 

en concreto el urbanismo sostenible la mejora. 

- Uso sencillo y favorecimiento de la buena interpretación: 

Varias de las hipótesis hacen referencia a la falta de formación que 

tienen los profesionales al respecto y a la dificultad que existe a veces 

para entender los indicadores urbanos debido a su complejidad. Por ello 

el listado de indicadores se realiza teniendo en cuenta la utilización de 

conceptos sencillos y fácilmente interpretables. 

 

Á Estudio e investigación sobre el nivel de afección que tiene la Civilidad o 

Civismo de los ciudadanos en el Urbanismo Sostenible, y la posibilidad de 

incluirlo como un nuevo indicador social: 

 

En concreto este indicador es el de ñCivilidadò, dentro del Ćrea Social y 

la Categoría Participación, sobre el qué no se tiene constancia que 

forme parte de algún modelo de indicadores urbanos en español o que 

se utilice en España, así como tampoco se tiene constancia de su uso 

en otros países. Se entiende la civilidad como la buena educación de 

los ciudadanos y el respeto hacia las personas y el espacio público, 

incluyendo el uso de las normas de comportamiento social. La novedad 

no sólo radica en saber si procede el que se utilice como indicador 

urbano sostenible e incorporarlo al listado, sino en saber si la civilidad 

de los ciudadanos afecta al espacio público urbano, su percepción y al 

urbanismo sostenible, un tema sobre el que no se ha encontrado 

ninguna referencia en español y sólo de forma muy breve en textos en 

inglés. 
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1.6.- Urbanismos ecol·gico, sostenible, inteligenteé Diferentes t®rminos, 

líneas afines 

 

"La cuestión de cómo lograr una ciudad sostenible es frecuentemente abordado 

por los grupos de reflexión e institutos de investigación. Sin embargo, el 

término "sostenibilidad" no tiene un significado claramente definido cuando es 

utilizado por estas organizaciones, y los sub-temas y agendas abarcados 

pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, las Sustainable Cities International se 

centra en la interpretación tradicional de la sostenibilidad  ñbasada en los 

recursos" - principalmente el uso de energía, el aire urbano y el agua. Para 

Future Cities Collaborative, sin embargo, el objetivo fijado de "construir 

ciudades sosteniblesò es un paraguas para un proyecto más amplio. La 

Collaborative: trabaja con los alcaldes para promover la revitalización urbana y 

la mejora de la habitabilidad; mira las posibilidades de transporte alternativos; 

fabricación en el lugar, gestión de desastres y diseño urbano; e investiga las 

soluciones más adaptables a las demandas de energía y agua. Mientras tanto, 

el Intel Collaborative Research Institute on Sustainable Connected Cities 

adopta una interpretación basada en el  "ser humano" de las ciudades 

sostenibles y se preocupa por mejorar y cambiar cómo vive la gente, interactúa 

y se compromete con las ciudades (Schöning et al, 2012).ò 18 

 

 

1.6.1.- Definición de urbanismo sostenible 

 

Cuando se define desarrollo sostenible siempre se hace mención al informe Nuestro 

Futuro Común o Informe Brundtland (una referencia al cual abre la introducción de 

esta Tesis como ejemplo). Elaborado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

del Desarrollo (CMMAD), en él se definió el desarrollo sostenible como ñEstá en 

manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propiasò. 

                                                
18

 FUTURE CITIES CATAPULT: What are Future Cities? Origins, meanings and uses. 2014. 

Traducción al español realizada por la autora. 
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En cambio a la hora de hablar de otros términos como urbanismo sostenible no se 

tiene una referencia tan clara, es por ello que también se utiliza la de desarrollo 

sostenible para situarnos  dentro del concepto de sostenibilidad.  

 

Cada autor que define este tipo de urbanismo, al cual en esta Tesis le hemos llamado 

urbanismo sostenible, le confiere una serie de adjetivos con la intención de que 

englobe las principales caracter²sticas del ñbuen urbanismoò para una mejor definici·n 

y una mayor compresión de los objetivos finales a conseguir. A pesar de que cada 

autor le procura unos adjetivos diferentes, incluso un término diferente, todos ellos 

suelen tener concordancia y un objetivo común. Como veremos, existen muchos 

términos actualmente para hacer referencia a este concepto, a lo cual es importante 

hacer referencia para entender la complejidad del contexto teórico en el que se sitúa 

esta Tesis. Podemos encontrar tantas definiciones como profesionales lo han definido, 

pero destacamos las tres siguientes de tres autores españoles:  

 

Á Ag¯ncia dôEcologia Urbana de Barcelona: En el libro ñEl urbanismo 

ecol·gico: Su aplicaci·n en el dise¶o de un ecobarrio en Figueresò, los autores 

(Salvador Rueda, Rafael de Cáceres, Albert Cuchí y Lluís Brau) nombran los 

cuatro objetivos básicos del urbanismo sostenible: la compacidad, la 

complejidad, la eficiencia y la estabilidad social, haciendo también una alusión 

indirecta a la ciudad compacta mediterránea como ejemplo de ciudad 

sostenible: ñéel modelo urbano que mejor se ajusta al principio de eficiencia 

urbana y habitabilidad urbana es la ciudad compacta en su morfología, 

compleja en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionada 

socialmenteò. En su definici·n a¶ade que ñEl modelo urbano m§s sostenible 

recoge un enfoque sistémico de la relación ciudad-medio y los elementos que 

la componenò19 en referencia a todo lo que implica la ciudad, y no sólo la parte 

puramente urbanística. 

 

Á Carlos Verdaguer (UPM ï Universidad Politécnica de Madrid ï y GEA 21 ï 

Grupo de Estudios y Alternativas -): Verdaguer define tres características 

principales en un ecobarrio: la densidad, la mezcla de usos y el predominio del 

transporte público, ciclista y peatonal respecto al vehículo privado. ñEstos 

                                                
19

 RUEDA S., de CÁCERES R., CUCHÍ A., BRAU Ll.: El Urbanismo ecológico: su aplicación en 

el diseño de un ecobarrio en Figueres. 2012 
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serían los tres rasgos esenciales con los que se puede describir un ecobarrio 

(o barrio sostenible) y que adoptan al resto de criterios y factores que 

consiguen la sostenibilidad de un sistema urbano como: 

- el incremento de relación y comunicación social, sentido de identidad con el 

espacio urbano, posibilidad de creación de un tejido social organizado y el 

intercambio de información para toma de decisiones 

- uso eficaz de espacios urbanos y, por lo tanto, una mayor seguridad en 

ellos 

- aprovechamiento más eficaz de recursos y energía debido a una mayor 

densidad 

- accesibilidad a dotaciones, equipamientos y centros de trabajo, y la 

consecuente reducción de desplazamientos, y la valoración del espacio 

público como espacio multifuncional y no exclusivamente como viario.  

Además es necesario que un ecobarrio esté insertado adecuadamente en su 

entorno (relacionado con los barrios colindantes y bien conectado a redes 

globales) y que exista un respecto por las preexistencias, signos de identidad 

cultural, elementos paisajísticos y áreas naturales, para que tenga un 

funcionamiento correcto 20 ñ21 . Es interesante resaltar esto último ya que, de lo 

contrario, el barrio tendría fallos importantes en otras cuestiones, como la 

relación con el resto de la ciudad convirtiéndose finalmente en un gueto dentro 

de ella. 

 

Á Miguel Ruano:  

ñNadie sabe qu® aspecto tiene un asentamiento humano sostenible, ni tampoco 

cómo funciona. Hay quien dice que las pequeñas villas europeas de la edad 

media, o las aldeas prehistóricas, por poner dos ejemplos, fueron sostenibles. 

Sin embargo, ambos modelos se basaban en el mismo paradigma no 

sostenible: los recursos se extraían del entorno mientras que los desperdicios 

se tiraban, sin más. El hecho de que esos asentamientos fueran pequeños es 

lo que los hacía aparentemente sostenibles, ya que los perjuicios causados al 

medio ambiente eran mínimos. Sin embargo, la mejor prueba de que esos 

primitivos asentamientos humanos no eran realmente sostenibles es que, a 

                                                
20

 VERDAGUER, C.: De la sostenibilidad a los ecobarrios. 2000. 

21
 MONFORT, R.: La transformación hacia la sostenibilidad de los barrios consolidados. El caso 

de las ciudades españolas. 2009. 
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través de un inexorable y cada vez más acelerado proceso de crecimiento, han 

acabado por producir la civilización urbana actual, que, ciertamente, no es 

sostenibleò 22.  

 

En una investigación anterior (ñLa transformación hacia la sostenibilidad de los barrios 

consolidados. El caso de las ciudades españolasò Monfort 200923) el urbanismo 

sostenible ya se planteó como la mejora de la ciudad desde los tres ámbitos que 

definen la sostenibilidad (economía, medio ambiente y social) más el ámbito del 

urbanismo propiamente dicho, haciendo hincapié en la posible mejora de la calidad de 

vida de las personas. A la hora de ser más concreto y definir un barrio sostenible se 

escoge la definición que realiza Verdaguer de ecobarrio. Sin embargo podemos ver 

que la definición de los 4 pilares del urbanismo sostenible que se ha comentado que 

se realiza en el libro ñEl urbanismo ecol·gicoò (la compacidad, la complejidad, la 

eficiencia y la estabilidad social) responde perfectamente a la idea del Ecobarrio de 

Verdaguer: también es compacto y complejo, y cualquier actuación sostenible, solo por 

llamarse ñsostenibleò debe ser eficiente (ahorro de tiempo y dinero) y social (uno de los 

tres pilares de la sostenibilidad).  

 

Respecto a la definición (o no-definición) de Miguel Ruano, no podemos más que estar 

de acuerdo, quizás con alguna duda respecto a los asentamientos del pasado. 

Teniendo en cuenta que según esa definición no existe asentamiento humano 

sostenible y que en la civilización urbana actual no se da e, indudablemente, está lejos 

de darse algo mínimamente parecido, nuestra investigación no tendrá el objetivo de 

conseguir barrios sostenibles, si no conseguir barrios lo más cerca de la sostenibilidad 

posible. 

 

 

1.6.2.- Términos 

 

Por otra parte surge la contrariedad que cada cierto tiempo aparece un nuevo término 

para definir la nueva línea de urbanismo: ecológico (Salvador Rueda et al), sostenible, 

eco-urbanismo (Miguel Ruano)é O una parte de urbanismo: bioclim§tico (Esther 
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 RUANO, M: Ecourbanismo. Entornos Urbanos Sosteibles:60 proyectos, 1999 
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Higueras). En definitiva todos estos nombres encierran una forma de hacer ñbuen 

urbanismoò directamente relacionado con lo que entendemos como urbanismo 

sostenible. 

 

Sin embargo hay ocasiones en la que los conceptos son desvirtuados por intereses 

propios (por ejemplo, empresas que ven una oportunidad para hacer negocio) o por 

desconocimiento de la personas que hace que una determinada información incierta 

se vaya difundiendo creando confusión al cruzarse con otro tipo de información. 

Eliminando esta última parte, y si se atiende a profesionales en el tema, lo habitual es 

que los diferentes nombres encierren los mismos objetivos o parecidos con el fin de 

realizar una ciudad y un urbanismo mejor tanto para las personas como para el Medio 

Ambiente. Uno de los ejemplos m§s claro es el de la Ag¯ncia dôEcologia Urbana de 

Barcelona (Salvador Rueda et al) y su modelo de Urbanismo Ecológico, el cual hace 

referencia al Urbanismo Sostenible, incluso en sus documentos habla indistintamente 

con un nombre u otro. 

 

Si nos centramos en la historia de estos conceptos, primero vino el término ecológico y 

más tarde se le apodó sostenible. Se puede considerar como la continuación de la 

misma línea que va evolucionando. Una línea que también tuvo una época anterior en 

la que el apellido del urbanismo era ñhigienistaò, capitaneada por Ildefons Cerdà con 

su ensanche en Barcelona y el barón Haussmann con su revolución urbanística en 

París. A pesar de ser realmente criticados en su tiempo, el objetivo en estos casos 

también fue mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y lo consiguieron. 

 

En 2014 Future Cities Catapult publica un estudio en el que tratan esta ampliación  de 

conceptos y t®rminos de lo que llaman de forma general  ñFuture Citiesò24. La siguiente 

tabla, con diferentes términos distribuidos por áreas de popularidad, nos da una idea 

de esta variedad de términos. A tener en cuenta que es un estudio realizado en 

Inglaterra y por tanto están en inglés. En España estos términos se utilizan en español, 

salvo el término Smart Cities (el único en el que España aparece como uno de los 

países en los que se utiliza con la ciudad de Barcelona como representante). 
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 FUTURE CITIES CATAPULT: What are Future Cities? Origins, meanings and uses. 2014. 
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Tabla 4. Tabla del uso de diferentes términos en inglés según popularidad. Resultados basados en los 

datos de Google Trends. Fuente: Future Cities Catapult What are Future Cities? Origins, meanings and 

uses. 2014 
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En este mismo estudio hacen una breve diferenciación entre los términos más 

utilizados y las líneas que representan, incluyendo Ciudades Sostenibles, y advirtiendo 

que están ganando popularidad otras direcciones relacionadas con la ciudad como 

ñurban metabolismò (con or²genes de principios del siglo XX con Sir Patrick Geddes) o 

ñurban ecosystemò. Aunque es cierto que en Espa¶a los t®rminos ñSmart Citiesò y 

ñCiudades Inteligentesò se utilizan independientemente para el mismo significado (uno 

como traducci·n literal del otro) y que ñCiudades Sosteniblesò entra¶a un significado 

más complejo y extenso que el que describe aquí, nos servirá para hacernos una idea 

del destino de cada término:  

- ñSmart Cities: típicamente se refiere a la mejora de sistemas de la ciudad que 

utilizan datos y tecnología para lograr una gestión integrada e interoperabilidad, 

pero también puede asumir significados más amplios para reflejar las formas 

sociales y políticas de inteligencia. 

- Sostenibilidad y Ciudades Sostenibles, tienden a focalizarse en ciudades 

diseñadas con el fin de minimizar el impacto medioambiental, y están 

asociadas a menudo con el consumo bajo de carbón. 

- Ciudades Inteligentes, idea utilizada a veces en lugar de ñSmart Citiesò, aunque 

algunos de sus or²genes se pueden remontar a la idea de ñCiudades Virtualesò 

en la d®cada de los 90. A menudo ñCiudad Inteligenteò se utiliza para describir 

el uso de la infraestructura de la comunicación y espacios digitales para 

fortalecer los sistemas locales de innovación, resolver problemas y crear 

servicios públicos más sensibles (Allwinkle and Cruickshank 2011). 

- Ciudades Habitables, discurso que normalmente se centra en cómo las 

ciudades gestionan de forma efectiva el crecimiento para asegurar que los 

desplazamientos, el coste de la vida y el entorno urbano, responde a las 

nuevas expectativas de los ciudadanos. 

- Ciudades Resilientes, concepto cada vez más en uso que ha adquirido un 

significado dual. Se utiliza tanto en referencia a una capacidad de resistencia al 

entorno externo y a los choques sociales, como en relación con la capacidad 

de adaptación y agilidad económica de un territorio. Tiene dos fuertes 

dimensiones técnica y de ingeniería, pero también puede referirse a las 

cualidades que los individuos de una ciudad deben poseer o adquirirò25 
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1.6.3.- Otras líneas a tener en cuenta 

 

Aunque ya se ha nombrado en el punto anterior dentro de los términos que se están 

utilizando a nivel global, en este punto nos centramos en el término Smart Cities desde 

el punto de vista de lo que se está tratando en España. El otro concepto relacionado 

con el urbanismo que se considera importante el nombrarlo en este estudio es el 

Urbanismo de Género. Ninguno de los dos casos son sinónimos de Urbanismo 

Sostenible y sería un error considerarlos como tal en algún momento, pero tanto uno 

como otro son conceptos de Urbanismo que se están utilizando en España y, si bien 

es cierto que sus objetivos principales son otros, podemos encontrar en ellos 

conexiones directas o indirectas con el Urbanismo Sostenible: 

 

Á Smart Cities:  

 

Según el Informe What are Future Cities? Origins, meanings and uses26 sobre 

los diferentes términos para referirse a las futuros desarrollos urbanos, en la 

década de los 90 el t®rmino m§s popular era ñsustainable cityò con la influencia 

de la, entonces, reciente publicación del Informe Brundtland (1987) sobre 

desarrollo sostenible. A finales de los 90 el t®rmino ñdigital citiesò se posicion· 

como el segundo término más utilizado, siendo sustituido a partir de 2009 por 

ñSmart Citiesò que amenaza con pasar al primer puesto. Y, ya en un segundo 

plano, tambi®n cita t®rminos como ñeco-citiesò o ñfuture- citiesò.    

 

Si bien es cierto que este estudio tiene en cuenta los términos exclusivamente 

en ingl®s, Y ñSmart Citiesò se utiliza en ingl®s en todo el mundo (a diferencia 

del resto de términos), no podemos ignorar su influencia. 

 

A pesar de que cada vez es más explícito su significado, y a lo largo de estos 

últimos años se ha escrito y hablado mucho sobre él, han habido muchas 

definiciones y una falta de información certera con el concepto de Smart City, 

como explica el profesor Fariña, es posible que más que la que hubo en su 

momento con el de sostenible. A esto hay que añadir la diferencia entre la idea 

y la etiqueta de este concepto.  

                                                
26 FUTURE CITIES CATAPULT: What are Future Cities? Origins, meanings and uses. 2014 
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En España a priori el concepto parecía ajeno al urbanismo, ya que está unido 

directamente al mundo tecnológico. Las Smart Cities se basan en la tecnología 

para conseguir sus objetivos. Quizá por ello, cuando en España se empezó a 

hablar con fuerza de este término, la mayor parte de implicados eran ingenieros 

(especialmente de telecomunicaciones e informáticos) con una prácticamente 

nula representación de urbanistas. A pesar de que en determinados momentos, 

sobre todo dependiendo del discurso, parece que su objetivo sea conseguir 

ciudades tecnológicas, podemos llegar a la conclusión de que su objetivo 

principal (aunque varía dependiendo de autores, y sobre todo de empresas), es 

que la ciudad sea más eficiente y mejore la calidad de vida de los ciudadanos, 

un objetivo que comparte con el concepto de urbanismo sostenible, no en vano 

Salvador Rueda et al nombran tanto el concepto de Smart Cities y el 

Urbanismo Sostenible relacionándolos los dos con su idea de Urbanismo 

Ecológico27: ñAmbos modelos urbanos se necesitan y, de hecho el uno sin el 

otro no tienen futuro, tal y como se argumenta en el primer capítulo. El uno con 

el otro da lugar a las denominadas ciudades inteligentes (Smart Cities) que 

conjugan en un mismo modelo urbano el desarrollo de ciudades más 

sostenibles en la era de la informaciónò28 

 

Para conseguir ser más eficiente, estando en la época de la innovación y las 

comunicaciones, la tecnología es una gran aliada. Sin embargo hay que tener 

en cuenta que no todo lo denominado con el término Smart City es sostenible 

ya que, como hemos dicho anteriormente, es un término relacionado 

directamente con la tecnología, no con la sostenibilidad.  Por otro lado este 

término está muy unido a empresas que venden un determinado producto y 

hacen marca con este nombre, por lo que en ocasiones surgen dudas si 

realmente el concepto ñSmart Cityò se refiere al modelo de ciudad o a cualquier 

tecnología que se le puede aplicar a una ciudad. 

Dos características a destacar son que: 

- Afecta a todo lo que contiene una ciudad: urbanismo, movilidad, 

informaci·n, obtenci·n de datos, comercios, empresas, edificiosé  

                                                
27

 RUEDA S., de CÁCERES R., CUCHÍ A., BRAU Ll.: El Urbanismo ecológico: su aplicación en 
el diseño de un ecobarrio en Figueres. 2012 

28
 En la presentación del libro Urbanismo Ecológico publicada en la página web de la Agència 
dôEcologia Urbana de Barcelona, Salvador Rueda escribe en relación a un modelo más 
sostenible y a un nuevo modelo de ciudad del conocimiento. http://bcnecologia.net/ 
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- Siempre se mira desde el punto de vista de la tecnología (todo aquello que 

no incluya tecnología, aunque pertenezca a la ciudad, no lo acoge). 

 

A parte hay que reseñar que: 

- La tecnología no necesariamente ha de estar tan presente que cambie por 

completo la imagen de nuestras ciudades.  

- La tecnología ya forma parte de nuestras ciudades, no es ninguna novedad. 

Como ejemplo, entre otros, tenemos las pantallas informativas de los 

transportes públicos en las que se indica información relevante al respecto 

y que ya forman parte del paisaje de muchas ciudades. 

 

La tecnología supone un cambio en la concepción de la ciudad y en la relación 

del ciudadano con la ciudad, pero es una herramienta más para mejorar la 

ciudad, no la única. Una ciudad es compleja y creada por muchas piezas, 

capas o redes, que una vez se unen se convierten en una sola, pero que 

normalmente hay que tratarlas por separado, y ver su relación entre ellas. 

Utilizar la información y los recursos de una de sus piezas para mejorar otra es 

una mejora que debe hacerse. Según Elena Alfaro (Innovación BBVA) 

actualmente sólo se utiliza eficazmente un 5% de la información digital, cuando 

en esa información tenemos datos para averiguar problemas reales de las 

ciudades. La tecnología puede proveer de datos para encontrar soluciones, 

para informar al ciudadano, incluso puede ser la solución ella misma, pero 

también puede convertirse en un elemento negativo o que no aporte valor 

alguno; el que se utilice de forma correcta o no depende de las personas. 

 

Por otro lado no es necesario que las ciudades cambien drásticamente para 

convertirse en Smart Cities. Como comenta el profesor Gildo Seisdedos: ñEn un 

mundo urbano, los desafíos de la humanidad se condensan en una expresión: 

innovación urbana.ò Sin embargo la innovación urbana no es exclusiva de la 

tecnología. Al igual que en las viviendas la situación a la que hay que tender es 

a la convivencia de la domótica, capaz de controlar el gasto de energía, con 

actuaciones pasivas que evitan ese gasto; en el caso de las ciudades combinar 

la tecnología con otro tipo de soluciones será lo que llevará a que realmente 

sea una ciudad inteligente y cumpla los objetivos de sostenibilidad, eficiencia y 

mejora de la vida de los ciudadanos.  
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Pero en España esta idea no sólo tiene defensores, y no son pocos los 

expertos en urbanismo que lo han criticado. Como se ha indicado antes, el 

discurso sobre Smart Cities en España no tuvo en cuenta a urbanistas, por lo 

que gran parte de este discurso estaba basado (y sigue basado) en productos y 

en datos, pero no en el urbanismo de la ciudad, con la consecuencia de que 

muchos de estos productos no dan respuesta realmente a ningún problema 

existente de la ciudad, sino que crean una nueva ñnecesidadò. ñUna operación 

publicitaria para que empresas o grupos empresariales vendan sus 

ñtecnolog²asò al papanatismo de gobiernos nacionales y locales, mientras se 

pretende convencer a la ciudadan²a de vivir en ñciudades verdaderamente 

inteligentesò.ò29 Así define Jordi Borja este concepto en uno de sus textos sobre 

Smart Cities. ñLa inteligencia urbana no es comprar los últimos productos de la 

tecnología sino aquéllos que se combinan con las habilidades y 

comportamientos de la población, el buen uso de los recursos y las prioridades 

sociales y las características morfológicas  y el funcionamiento del 

territorio.ò Haciendo esta vez referencia a las incoherencias que se dan en 

algunos casos cuando se introduce tecnología en las ciudades innecesaria sólo 

por el hecho de que se está intentando crear una Smart City. 

 

A tener en cuenta que el uso de una tecnología masiva gasta una cantidad de 

energía que siempre debemos considerar y poner en la balanza por muy 

beneficioso que sea el resultado obtenido. Así como Jordi Borja hace referencia 

a las contradicciones que se dan en nombre del concepto de Smart City y 

critica el significado de su nombre con frases como las siguientes: ñ¿Hubo 

alguna vez ciudades tontas? ¿Habrían sobrevivido las ciudades, la 

construcción humana más compleja, si no hubiera habido mucha inteligencia 

colectiva?ò30 José Fariña aborda la crítica hacia las Smart Cities desde el punto 

de vista tecnológico (hay que decir que entre otros) y explica el riesgo existente 

del ñefecto reboteò que generaría un aumento del consumo de energía a pesar 

de [o gracias a] los avances individuales en eficiencia energética31. 

 

 

                                                
29

 BORJA, J.: Ciudades inteligentes o cursilería interesada. 2013 

30
 Ibídem 29 

31
 FARIÑA, J.: Smart Cities, los inventos del TBO, 2012 
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Á Urbanismo de Género:  

 

Hay que reconocerle al Urbanismo de Género la labor de información 

efectuada respecto a que las ciudades fueron diseñadas por el hombre 

(masculino), adulto, blanco y trabajador, satisfaciendo sus propias necesidades 

sin tener en cuenta las del resto. El problema actual no es que no estén 

diseñadas para el género femenino, ya que actualmente esa línea entre el 

mundo laboral y el mundo del hogar se va desvaneciendo poco a poco y cada 

vez más se comparten las funciones entre hombres y mujeres, tanto laborales 

como domésticas y familiares. El problema real es que no se tiene en cuenta, 

al menos en la consideración que se debería, a los dos grupos sociales más 

débiles, la infancia y la tercera edad, porque no tienen ningún representante 

dentro de los expertos que diseñan la ciudad y su espacio público urbano. 

Curiosamente son los dos grupos sociales que más uso realizan de este 

espacio público, especialmente de sus espacios de estancia como parques, 

zonas de juego, paseos o plazas. 

 

ñEl planeamiento para la igualdad no es un planeamiento ñanti-hombresò o que 

favorezca en exclusiva a las mujeres. Los beneficios de un planeamiento para 

la igualdad beneficiarán de forma equilibrada a todos los grupos sociales que 

componen la ciudadaníaò32  

 

A esto hay que añadir que el urbanismo de género comparte con el urbanismo 

sostenible muchas ideas, valores y objetivos, aunque en determinadas 

ocasiones lo enfoque exclusivamente hacia la mujer. 

 

ñLas recomendaciones que se ofrecen en la publicación Urbanismo con 

perspectiva de género para mejorar el urbanismo son otro ejemplo de esta 

proximidad con el urbanismo sostenible. En ellas se habla de la importancia del 

transporte público y su fomento, de evitar el crecimiento disperso, de favorecer 

el diseño compacto y la mezcla de usos . . . , poniendo también de relieve el 

diseño del espacio público, la red peatonal, la seguridad . . . 

                                                
32

 VELÁZQUEZ, I.: El tiempo de las cerezas. Reflexiones sobre la ciudad desde el feminismo, 
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En general, siempre se habla de generar una participación más activa y de 

aumentar la información que llega al interesado, así como su educación. Bien 

es cierto que la Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad, al insistir de 

manera repetida en este tema, lo enfoca más hacia la participación, 

información y educación de las mujeres, mientras que el urbanismo sostenible 

toma en consideración a cualquier ciudadano. Por otro lado, se nombra a Jane 

Jacobs en textos relacionados con el urbanismo de género, a quien también se 

suele aludir cuando se habla de urbanismo sostenible.ò33 

 

 

El objetivo primordial de los dos conceptos que hemos nombrado en este punto es 

convertir la ciudad en un lugar mejor para vivir, que mejore la calidad de vida del 

ciudadano. Cada uno de ellos con sus características propias tiene puntos en común 

con el Urbanismos Sostenible, es por ello que se considera que pueden aportar 

información y diferentes puntos de vista respecto a una misma idea. En general hay 

mucha documentación que no tendrá relación alguna con esta investigación, y otra 

gran parte sí que la tendrá. Se investigará y se escogerá aquello que se consideré útil 

para nuestro objetivo. 

 

 

1.7.- Fuentes 

 

Tras el boom inmobiliario los esfuerzos de muchos profesionales se han volcado en la 

ciudad y sus problemas, no solo urbanísticos, sino también (y en ocasiones en mayor 

medida) sociales. Debido a este interés, y quizá empujado por la falta de trabajo que 

atormenta nuestro sector por la crisis, en los últimos años no son pocos los colectivos 

que han surgido reivindicando diferentes aspectos de la ciudad. Casualmente este 

hecho ha coincidido en el tiempo con otro: el interés por la sostenibilidad, la vida slow 

y sana y el cuidado por el medio ambiente, que puede que también haya cogido fuerza 

como consecuencia de la crisis. Sería inapropiado afirmar que estos dos fenómenos 

son nuevos, ya que tanto uno como el otro se remontan en el tiempo, y tienen una 

larga historia detrás, incluso han tenido épocas pasadas en las que han adquirido 

tanta fuerza como ahora. Sin embargo es en estos momentos cuando la información 

                                                
33
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se traslada de manera más veloz y cuando más fácil es su acceso por parte de 

cualquier persona. Como consecuencia, es cuando más gente tiene capacidad de 

trabajar sobre un mismo tema y más rápido suceden y cambian las cosas.  

 

Al tratarse esta investigación de un tema tan actual como es el urbanismo sostenible, 

campo que se está actualizando constantemente, se considera que las fuentes de 

información no deben ser exclusivamente académicas, ya que esta decisión llevaría a 

conclusiones equivocadas. 

 

Por otro lado, y como se ha nombrado en el apartado anterior, hay otras líneas de 

trabajo e investigación, corrientes o conceptos, que, sin ser directamente urbanismo 

sostenible, sí que comparten objetivos en común. Tenerlos en cuenta y registrar que 

pueden aportar mejorará el resultado de esta investigación. 

 

Aunque no se vayan a nombrar todas las fuentes, a continuación se encuentran las 

más influyentes: 

 

 

Á Universidades (artículos académicos, conversaciones con profesores, 

seminariosé), destacando: 

- Universitat Politécnica de València (UPV) 

- Universidad Politécnica de Madrid (UPM), resaltando la bibliografía de 

autores pertenecientes al Departamento de Urbanística y Ordenación 

del Territorio (DUyOT) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Madrid (ETSAM) 

- Universidad de Zaragoza, donde han desarrollado el programa 

informático URSOS vinculado al modelo de Urbanismo Ecológico, de la 

Ag¯ncia dôEcologia Urbana de Barcelona  

- University of Westminster, donde se realizó una estancia para investigar 

principalmente la parte social del urbanismo sostenible (Abril ï Junio 

2014) 

- The Bartlett (UCL), donde se realizó una estancia para investigar sobre 

urbanismo sostenible (Octubre 2014 ï Mayo 2015). 
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Á Empresas:  

Como hemos dicho antes hay otras corrientes relacionadas con el urbanismo 

que pueden aportar datos interesantes para este estudio. En el caso de las 

Smart Cities hay muchas empresas que están investigando para poder aportar 

su producto al mercado, y en la mayoría de los casos cuentan con un equipo 

de investigación propio y exclusivo para este tema. Entre ellas se encuentra el 

Centro de Innovación BBVA (investigan actuaciones y movimientos sociales 

con las transacciones con tarjetas y datafonos de su banco),  IDOM, INDRA o 

Siemens. Ejemplo de esta involucración es la Smart City de Málaga, propuesta 

como uno de los ejemplos en Europa de estas actuaciones en el informe What 

are Future Cities? Origins, meanings and uses34 y en la que aparece Endesa 

como socio principal encabezando un consorcio de 11 empresas, mientras que 

en el resto de ejemplos (Viena, Dubái, San Diego, Yokohamaé) aparecen 

como socio principal normalmente el Gobierno o la misma ciudad. Aunque la 

investigación de cada una de estas empresas está muy concentrada en su 

propio interés, producen información que puede ser de utilidad. 

ñSeguramente el caso de las smart cities sea el más claro ejemplo de cómo 

estas grandes empresas utilizan un término para hacer negocio bajo la 

coartada de la mejora de la calidad de vida en las ciudades y el aumento en la 

eficiencia de los procesos urbanos. Más allá del (lógico) debate y las críticas 

suscitadas por los diversos modelos de ciudades inteligentes que han 

comenzado a florecer en los últimos años, lo cierto es que constituyen una 

variable que los planificadores urbanos no podemos desdeñar. Queramos o no, 

estas corporaciones van a seguir apostando e introduciéndose en el mercado 

de las ciudades mientras los urbanistas seguimos atrincherados en nuestras 

disputas endog§micas.ò35 

 

 

Á Asociaciones / Colectivos:  

Al igual que ocurre con las empresas hay asociaciones que realizan sus 

propios informes e investigaciones. Es el caso de Ecologistas en Acción que 

                                                
34

 FUTURE CITIES CATAPULT: What are Future Cities? Origins, meanings and uses. 2014 

35
 Paisaje Transversal: [InPar]:Indicadores Participativos. Herramienta para la auditoria social 

de la sostenibilidad urbana. 2014 
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anualmente publican un informe sobre la calidad del aire en las ciudades con 

datos contrastados y obtenidos por medios oficiales. 

En el caso de los Colectivos en muchas ocasiones son los primeros que ponen 

de relieve una situación, denuncian el mal funcionamiento de una actuación o 

una problemática existente. 

 

Á Administración local:  

Cada vez existen más trabajos, investigaciones, políticas, actuaciones y 

proyectos realizados desde la administración local en relación con el urbanismo 

sostenible. A destacar el trabajo tanto de investigación como práctico de la 

Ag¯ncia dôEcologia Urbana de Barcelona (BCNecologia) en el que se basan 

muchos de los documentos publicados en España. 

 

Á Administración nacional - Ministerios:  

Además de las leyes de obligado cumplimiento, los Ministerios realizan 

publicaciones relacionadas con la sostenibilidad en el urbanismo a modo de 

guías, como el Libro Verde de Medio Ambiente Urbano en el 2007 del 

Ministerio de Medio Ambiente, el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el 

Planeamiento Urbanístico Español del Ministerio de Vivienda en el 2010, el 

Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la Información del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el 2012 o la Guía 

Metodológica para los Sistemas de Auditoria, Certificación o Acreditación de la 

Calidad y Sostenibilidad en el Medio Urbano del Ministerio de Fomento de 

2014. En estos tres libros encontramos que los principales autores o 

colaboradores de estos documentos provienen de la Universidad Politécnica de 

Madrid (José Fariña, José Manuel Naredo, José Mª Ezquiaga, Agustín 

Hernández Ajaé) y de la Universidad Polit®cnica de Valencia (Fernando Gaja) 

en el segundo caso y de la Ag¯ncia dôEcologia Urbana de Barcelona (con 

Salvador Rueda) en los dos últimos, por lo que las líneas de investigación y 

mucha parte de la información se repetirá. Incluso en el primero (el Libro de 

Medio Ambiente Urbano) entre los autores y/o colaboradores encontramos 

expertos que provienen de las dos líneas de investigación: la Universidad 

Politécnica de Madrid (Ramón López de Lucio, José Manuel Naredo, Carlos 

Verdaguer) y de la Ag¯ncia dôEcologia Urbana de Barcelona (Salvador Rueda, 

Albert Cuchí), incluso encontramos profesionales como Isabela Velázquez de 

GEA21 que sigue una línea parecida a las anteriores. 
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Asimismo encontramos la web Ecourbano (www.ecourbano.es) del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la que se encuentran un 

conjunto de buenas prácticas realizadas en el territorio español a modo de 

ejemplo, incluido proyectos urbanos y de ordenación del territorio. 

 

Á Congresos, charlas, conferencias, conversaciones: 

Durante el desarrollo de esta Tesis se ha asistido y/o participado en diferentes 

eventos en los que se ha obtenido información relacionada con esta 

investigación. También se han mantenido conversaciones vía mail o en 

persona con diferentes autores y profesionales de distintos campos (no sólo de 

urbanismo) que pueden estar relacionados en alguno de los apartados. Estos 

eventos y conversaciones se han llevado a cabo no sólo en diferentes ciudades 

de España, sino también de Inglaterra y Portugal. 

 

Á Encuestas propias: 

En dos ocasiones y con el fin de confirmar o no diferentes hipótesis que se 

planteaban en la Tesis, se realizaron dos encuestas online, redactadas por la 

autora de la Tesis y revisadas previamente por diferentes personas tanto del 

mundo académico (doctores), como personas ejemplo de los destinatarios que 

la debían completar. 
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2. - Estado del arte  
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2. - Estado del arte   

 

ñSeg¼n el concepto de ñComunidades Sosteniblesò que marca las 

características de unas ciudades y barrios sostenibles, son dos los aspectos 

centrales del desarrollo urbano sostenible: 

 ¶ Se tienen en cuenta las necesidades de todos los residentes actuales, de sus 

hijos y de los demás residentes futuros del barrio/ciudad. La creación de 

oportunidades hoy no debe perjudicar las oportunidades de las futuras 

generaciones ni de otros territorios (urbanos y rurales). 

 ¶ Con el fin último de mejorar la calidad de vida de los residentes, se deben 

considerar de forma equilibrada los objetivos del uso eficiente de los recursos, 

la cohesi·n social e inclusi·n as² como la prosperidad econ·mica.ò36 

 

 

2.1.- Términos para el urbanismo del futuro 

 

 ñ... el l®xico para designar la Ciudad Futura ha ido creciendo a lo largo de los 

último 20 años, con diferentes frases y palabras de moda que se han ido 

haciendo más populares en diferentes momentos. Ciudades Sostenibles, 

Ciudades Digitales, Eco Ciudades o Smart Cities han tenido su momento de 

fama, ahora es el momento de Ciudades Resilientes que está disfrutando su 

propio encanto como término-guía entre las comunidades de investigación,  

pol²ticas y tecnol·gicasò37 

 

Esta cantidad de vocabulario hace que en ocasiones se dificulte la búsqueda de 

información, tratándose en diferentes sitios lo mismo, pero con distinto léxico. Cómo se 

ha indicado en el Apartado 1.6 dependiendo de las zonas geográficas se han 

popularizado diferentes nombres, y según el estudio What are Future Cities? Origins, 

                                                
36

 ODPM:The Egan Review. Skills for Sustainable Communities. 2004 

37
 FUTURE CITIES CATAPULT: What are Future Cities? Origins, meanings and uses. 2014. 

Traducción al español realizada por la autora. 
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meanings and uses, este patrón de creación de nuevo términos y afianzamiento de 

otros va a seguir ocurriendo a diferentes velocidades en diferentes partes del mundo, 

sin poder evitarse hasta que no haya un canal de comunicación unificado.  

 

Además de los que hemos nombrado en el Apartado 1.6 (Smart Cities, Digital Cities, 

Eco-Cities, Intelligent Cities y Resilient Cities) hay una serie de términos, que si bien 

es cierto que en España no se han llegado a popularizar, en otros países, sobre todo 

de habla inglesa, han cogido fuerza y que su significado está relacionado con lo que 

entendemos por urbanismo sostenible compartiendo, sino todos, muchos de sus 

objetivos. Destacamos entre ellos Urban Metabolism e Inclusive City  

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Gráfico de Urban Metabolism, en el que se minimizan los nuevos inputs y se maximiza el 

reciclaje. Autor: Girardet 
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Fig 3. Gráfico de Inclusive City, Fuente: Future Cities Catapult (2014) Adaptado de Clark y Moonen 

Fig 4. Algunos de los términos más comunes en habla inglesa para referirse a las ciudades futuras. 

Fuente: Future Cities Catapult (2014) Adaptado de Clark y Moonen 
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 ñàEs posible pensar un Urbanismo sostenible, o la realidad de un sistema 

dirigido por el mercado, impide cualquier elaboración que pretenda situarse 

fuera del que es hoy principio rector indiscutido, o al menos hegemónico? Más 

aún, dado el objeto de las reflexiones sobre la sostenibilidad, el origen de este 

concepto, vinculado al campo de la Ecología y el entorno, y parcialmente 

desarrollado en la Economía y Ciencia Política, ¿se puede hablar de un 

Urbanismo sostenible? Una gran parte de los textos que tratan de Urbanismo y 

sostenibilidad se limitan a considerar medidas y actuaciones que en realidad no 

son propiamente urbanísticas, no se refieren al proceso de configuración del 

espacio urbanizado, y versan, más bien, sobre aspectos de la gestión o 

gerencia (management) urbana o sobre cuestiones generales de política o 

administración urbana: recogida selectiva de basuras, actuaciones de 

integración social, etc. Hay quien incluso [Thomas, 2000, 27] postula 

abiertamente que el papel del planeamiento en la cuestión de la sostenibilidad 

puede ser m§s limitado de lo que se asume habitualmente.ò38 

 

Cómo veremos a lo largo de la Tesis, en España, tanto desde la parte académica, la 

parte privada o las administraciones, los términos más utilizados a la hora de referirse 

a un modelo de urbanismo actual o futuro que tenga en cuenta tanto el Medio 

Ambiente como al ser humano, tendiendo de alguna manera a la sostenibilidad son 

Smart Cities y Ecológico (con todas sus opciones: Eco-Barrios, Eco-Ciudad, 

Urbanismo Ecológico), dejando incluso como un término secundario el de Sostenible 

(Ciudad Sostenible, Urbanismo Sostenible, Barrio Sostenible)  y oyéndose cada vez 

más el término Ciudad Resiliente. Respecto a estos términos hay que diferenciar sus 

directrices ya que Smart Cities está ligado a la tecnología, mientras que la palabra Eco 

se relaciona directamente con Medio Ambiente. Para este último hay ejemplos claros y 

conocidos de que ésta no es la realidad, como los textos sobre eco-barrios de Carlos 

Verdaguer, o el Modelo de Urbanismo Ecológico de la Ag¯ncia dôEcologia Urbana de 

Barcelona, y que la esencia se asimila mucho más a la de Sostenibilidad, incluyendo 

las patas de Economía y Social. 

 

Sin ser lo mismo, han sido las Smart Cities las que han provocado que en muchos 

círculos se empiece a hablar de Urbanismo Sostenible y se empiece a considerar 

                                                
38

 GAJA, F.: Revolución informacional, crisis ecológica y urbanismo. 2003 
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seriamente. Las Smart Cities aparecieron de manera bastante repentina en España 

(aunque se llevase trabajando sobre ellas más tiempo) de la mano principalmente de 

empresas privadas y a ellas se unieron muchos Ayuntamientos considerándolo en 

parte como una forma más de aparecer en un ranking. Con ellas también aparecieron 

ejemplos de ciudades que habían realizado actuaciones a favor del urbanismo 

sostenible y de la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos (como Curitiba o 

Vancouver), reivindicando el hecho que se pueden realizar proyectos utilizando la  

tecnología y que puede favorecer tanto a las ciudades como a la calidad de vida de los 

ciudadanos, pero que hacer un buen urbanismo no consiste sólo en eso y que la 

tecnología debe ser una herramienta más, no la única. 

 

Salvador Rueda incluso las nombra en 2012 en el pr·logo del libro ñEl urbanismo 

ecol·gicoò en relaci·n con el urbanismo sostenible y hablando sobre lo que supone el 

modelo llamado Urbanismo Ecológico, el cual, seg¼n ®l, ñQuiere incidir, por una parte, 

en la sostenibilidad urbana proponiendo un nuevo marco conceptual, metodológico e 

instrumental para la construcción de modelos más sostenibles y por la otra, quiere 

articular una nueva estrategia para competir basada en la información que desarrolle, 

a la vez, un nuevo modelo de ciudad del conocimiento. Ambos modelos urbanos se 

necesitan y, de hecho el uno sin el otro no tienen futuro [é] El uno con el otro da lugar 

a las denominadas ciudades inteligente (Smart Cities) que conjugan en un mismo 

modelo urbano el desarrollo de ciudades más sostenibles en la era de la 

información.ò39   

 

Para finalizar este apartado sobre los diferentes términos para el urbanismo de futuro y 

en relación a toda esta cantidad de vocablos o expresiones hay que hacer un 

paréntesis para indicar las críticas que a veces reciben, ya que no son bien aceptados 

por todos los expertos. 

 

ñLas ciudades no se merecen estos calificativos interesados que oscurecen la 

visión de la realidad, facilitan negocios a las empresas que presumen de 

tecnología y justifican operaciones costosas de los responsables políticos. 

                                                
39

 RUEDA S., de CÁCERES R., CUCHÍ A., BRAU Ll.: El Urbanismo ecológico: su aplicación en 

el diseño de un ecobarrio en Figueres. 2012 
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Mejor sería de ocuparse de las ciudades y los sistemas de ciudades y no la 

urbanización ciega y desregulada, reducir las desigualdades sociales y 

garantizar la calidad de vida de las poblaciones urbanas y recuperar conceptos 

más claros como el derecho a la ciudad y el gobierno democrático del 

territorio.ò40 

 

Ejemplo de ello es el artículo de Jordi Borja titulado Ciudades inteligentes o cursilería 

interesada41. En el Capítulo 1 Introducción hacíamos ya un inciso sobre las críticas 

hacia las Smart Cities que realizaba este autor, sin embargo en el mismo artículo 

comenta otros términos con el mismo tono de reproche y sacando a relucir ciertas 

incongruencias, empezando por las Ciudades Patrimonio de la Humanidad que 

nombra la Unesco, a ellas le siguen las Ciudades Globales, Ciudades Ecológicas, 

Ciudades Sostenibles, Ciudad Informacional, Ciudad Competitiva, Ciudad del 

Conocimiento, Ciudades Creativas, Ciudades Inteligentes y, las ya nombradas, Smart 

Cities.  

 

A pesar de que en esta Tesis se utiliza uno de estos términos (urbanismo sostenible) 

para definir un concepto hacia el que se pretende fijar el rumbo, no se le puede negar 

a Borja la razón en su discurso, ya que por un lado es una realidad que existen 

muchos términos para definir la ciudad o el urbanismo de la ciudad, muchos incluso 

repitiendo el mismo concepto (como ejemplo las tablas y gráficos aportados 

previamente), y por otro lado, también es cierto que detrás de todos estos términos se 

esconden negocios (uno de los ejemplos que cita es lo que cobra la Unesco por los 

títulos de Ciudad Patrimonio de la Humanidad) y rankings de ciudades que no sirven 

para mejorar la ciudad, sino para que ésta se pueda vender mejor. 

 

 

 

 

                                                
40

 BORJA, J.: Ciudades inteligentes o cursilería interesada. 2013 

41
 Ibídem 40 
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2.2.- Situación de la sostenibilidad urbana en España 

 

ñDesde principios de los años noventa el número de equipos que han dedicado 

esfuerzos a definir y calcular indicadores urbanos ha ido aumentando hasta la 

actualidad, con un número importante de profesionales dedicados a analizar las 

tendencias de los procesos urbanos. Aunque el esfuerzo ha sido ingente, los 

resultados obtenidos hasta la fecha han sido más bien escasos, incluso 

existiendo vados de información e investigación en algunos ámbitosò42  

 

En España actualmente existen bastantes estudios sobre urbanismo sostenible y 

diversos modelos de autores españoles en los que se utilizan indicadores urbanos. La 

cita anterior es del 2011, y aunque pueda ser cierto que los resultados son escasos en 

comparación con el trabajo realizado, la realidad es que cada vez existen más 

ñelementosò (revistas, congresos, blogsé) destinados a investigar, comunicar o 

trabajar sobre urbanismo sostenible. De la misma manera cada vez las distintas 

administraciones (general, autonómica y local) son más conscientes y destinan más 

esfuerzos a desarrollar una política destinada a urbanismo sostenible, de forma más o 

menos acertada, como veremos a continuación. Bien porque realmente lo consideren 

necesario, bien por hacer méritos de cara a los votantes, la realidad es que poco a 

poco este tema se empieza a considerar como algo necesario a tratar.  

 

 

2.2.1.- La administración española y la sostenibilidad urbana 

 

ñLa Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom²a Sostenible establece en su 

Artículo 107 que los poderes públicos formularán y desarrollarán las políticas 

de su respectiva competencia al servicio de un medio urbano sostenible, de 

acuerdo con los principios de cohesión territorial y social, eficiencia energética 

                                                
42

 JIMÉNEZ, L., DELGADO A., DE LA CRUZ, JL.: Indicadores, herramientas de reflexión y 
progreso. 2011. 
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y complejidad funcional, y seg¼n unos ñfines comunes de las pol²ticas p¼blicas 

para un medio urbano sostenibleò que se recogen en dicho art²culo.ò43 

 

En concreto los artículos 107 a 111 de la Ley de Economía Sostenible fueron 

derogados en 2013 por la ñDisposici·n Derogatoria Đnicaò de la Ley de Rehabilitaci·n, 

Regeneración y Renovación Urbanas de 201344. Sin embargo en la actualidad existen 

una serie de documentos legales (Leyes o Planes) en España a nivel nacional en los 

que se enmarca la regeneración urbana y el desarrollo urbano sostenible. Destacamos 

los siguientes: 

Á Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovaciones 

urbanas 

Á Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo: modificados los artículos y disposiciones que hablan de 

sostenibilidad en 2013 por la Ley 8/2013  

Á Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007-

2012-2020, de 2007.  

Á Estrategia de Medio Ambiente Urbano, 2006.  

Á Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) 201145. 

 

A pesar de que la Ley del Suelo (2008) es anterior a la Ley de Rehabilitación, 

Regeneración y Renovaciones Urbanas (2013), los artículos y disposiciones en los 

que se trataba la sostenibilidad fueron modificados cuando surgió ésta última. De las 

dos Leyes se destaca un artículo relacionado directamente con el contenido de esta 

Tesis.  

 

De la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovaciones 

urbanas, destacamos el artículo 3, Fines comunes de las políticas públicas para un 

medio urbano más sostenible, eficiente y competitivo, y que indica la obligación de los 

                                                
43

 Ministerio de Fomento: Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012 

44
 GAJA, F.: La regeneración urbana en el encrucijada. 2015 

45
 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: Estrategia Española de Sostenibilidad 

Urbana y Local (EESUL). 2011 
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poderes públicos de fomentar la sostenibilidad desarrollando unas políticas teniendo 

en cuenta los tres apartados de ésta (economía, medio ambiente y social), la cohesión 

territorial, la eficiencia energética y la complejidad funcional. Con 11 objetivos para el 

medio urbano este artículo habla de movilidad, espacios públicos, diversidad de usos o 

del uso racional del agua:  

ñLos poderes p¼blicos formular§n y desarrollar§n en el medio urbano las 

políticas de su respectiva competencia de acuerdo con los principios de 

sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, 

eficiencia energética y complejidad funcional, para: 

a) Posibilitar el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual 

en un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad 

adecuada e integrado socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los 

materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación 

de la mejor tecnología disponible en el mercado a precio razonable, las 

emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de 

agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión. 

b) Favorecer y fomentar la dinamización económica y social y la adaptación, la 

rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso. 

c) Mejorar la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y 

espacios públicos al servicio de todos los ciudadanos y fomentar unos servicios 

generales más eficientes económica y ambientalmente. 

d) Favorecer, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios 

que sean precisos, la localización de actividades económicas generadoras de 

empleo estable, especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la 

investigación científica y de nuevas tecnologías, mejorando los tejidos 

productivos, por medio de una gestión inteligente. 

e) Garantizar el acceso universal de los ciudadanos a las infraestructuras, 

dotaciones, equipamientos y servicios, así como su movilidad. 

f) Integrar en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función 

residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos 

residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los 

servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así 

como la cohesión y la integración social. 
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g) Fomentar la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y 

tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de 

efecto invernadero del sector de la construcción, así como de materiales 

reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 

h) Priorizar las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía 

fósil y combatir la pobreza energética con medidas a favor de la eficiencia y el 

ahorro energético. 

i) Valorar, en su caso, la perspectiva turística y permitir y mejorar el uso 

turístico responsable. 

j) Favorecer la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor 

histórico o cultural. 

k) Contribuir a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia 

en el uso de los recursos h²dricos, basada en el ahorro y en la reutilizaci·n.ò46 

 

Respecto la Ley del Suelo encontramos el artículo 15 Evaluación y seguimiento de la 

sostenibilidad del desarrollo urbano, en él que no aparecen los indicadores ni ninguna 

herramienta similar, más allá de los informes necesarios que se deben de presentar 

supuestamente relacionados con la sostenibilidad económica y ambiental a la que se 

refiere dicho artículo. Destacamos de esta Ley el artículo 2 Principio de desarrollo 

territorial y urbano sostenible. En él se vuelven a nombrar las políticas públicas (este 

artículo fue modificado por la Ley 8/2013), y precisa propiciar el uso racional de los 

recursos naturales y ñla consecución de un medio urbano que esté suficientemente 

dotado, en el que se ocupe el suelo de manera eficiente, y en el que se combinen los 

usos de forma funcionalò47 con el fin de incidir en temas como la movilidad, los 

recursos, residuos, accesibilidad, incluso de contaminación acústica, pero también la 

flora y la fauna, la seguridad y la salud pública. 

                                                
46

Artículo 3, Fines comunes de las políticas públicas para un medio urbano más sostenible, 

eficiente y competitivo. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovaciones urbanas. 

47
 Artículo 2, Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. Real Decreto 2/2008, de 20 

de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo. Modificado el 27 de junio 

de 2013 
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Además de la normativa, por parte de la Administración también encontramos en los 

último años publicaciones (algunas de ellas nombradas en la introducción) 

relacionadas con la sostenibilidad urbana. Síntoma de que cada vez el interés por la 

sostenibilidad urbana es creciente y forma parte con más fuerza dentro de la agenda 

de la política española, se crean una serie de Guías y Libros llevadas a cabo por 

algunos de los expertos sobre sostenibilidad de España, principalmente pertenecientes 

a la Ag¯ncia dôEcologia Urbana de Barcelona y al Departamento de Urbanismo de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  A destacar el hecho de que en el 2012 se llevaron 

a cabo tres publicaciones desde la Ag¯ncia dôEcologia Urbana de Barcelona 

encargadas por distintos Ministerios, por lo que supone que están basados en el 

Modelo de Urbanismo Ecológico que ellos mismos crearon (uno de ellos se titula 

Certificación del Urbanismo Ecológico). El hecho de que estén realizadas por estos 

autores no sólo les confiere una gran fiabilidad como textos guía, sino que también 

supone el que la sostenibilidad urbana en España de manera general tiene una línea 

clara a seguir, en lugar de tener muchas líneas diferentes con sus discrepancias 

complicando la acción de unificar criterios. Tambi®n es interesante el documento:ò 

Informe de situación de las principales actuaciones e iniciativas en materia de 

sostenibilidad urbana en España elaborado por GEA 21 (con Carlos Verdaguer, 

perteneciente también a la Universidad Politécnica de Madrid,  como coordinador) y 

encargado por el Ministerio de Fomento. Por otro lado encontramos que son varios los 

Ministerios implicados en estas publicaciones como el Ministerio de Medio Ambiente, 

el de Fomento y el de Vivienda. Destacamos en este sentido las siguientes 

publicaciones: 

Á Libro Verde de Medio Ambiente Urbano del Ministerio de Medio Ambiente 

Tomos I y II (2007 - 2009) 

Á Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español del 

Ministerio de Vivienda (2010) 

Á Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la Información del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2012)  

Á Guía Metodológica para los Sistemas de Auditoria, Certificación o Acreditación 

de la Calidad y Sostenibilidad en el Medio Urbano del Ministerio de Fomento 

(2012) 

Á Certificación del Urbanismo Ecosistémico, del Ministerio de Fomento (2012) 
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Aunque no sea una publicación exclusiva española, ya que forma parte de un proyecto 

europeo, es importante incorporar aquí el Proyecto ECOCITY, Manual para el diseño 

de ecociudades en Europa. Libro I La ecociudad: un lugar mejor para vivir y Libro II La 

ecociudad: como hacerla realidad. En el que GEA21 participó activamente en su 

realización y el Ministerio de Vivienda tomó parte en su publicación en español en 

2008 (se publicó originalmente en inglés con el titulo Ecocity. Book I. A better place to 

live. Book II How to make it happen en Viena 2005) 

 

Por último encontramos una serie de redes y plataformas creadas también desde la 

administración que no sólo informan, sino que también dan a conocer ejemplos de 

buenas prácticas realizadas y amplían la colaboración entre agentes. Algunas de ellas 

son las siguientes: 

Á Red de Iniciativas Urbanas  (RIU) cofinanciado por FEDER, del Ministerio de 

Fomento y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Coordina 

proyectos de desarrollo urbano cofinanciados  en el marco de grupos de 

trabajo con participación de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

Hubo un periodo 2007-2013, y ahora se encuentra en el 2014-2020. 

Á Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible (RDR/DLS) del Ministerio de 

Fomento y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se crea 

en 2005 con el fin de que sea un foro de debate e intercambio de experiencias 

entre las distintas redes que a nivel autonómico y provincial trabajan por la 

Agenda Local 21. Su objetivo es promover el concepto de ciudad compacta, 

compleja, eficiente y cohesionada socialmente, teniendo en cuenta el equilibrio 

entre el medio urbano y el rural. 

Á Sistema de Información Urbana (SIU), del Ministerio de Fomento. Se trata de 

una herramienta de información sobre suelo y urbanismo de España en la que 

colaboran instituciones a nivel nacional, autonómico y local. 

Á Portal del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), disuelto en 2013 

por falta de presupuesto. A finales de 2014 se creó un nuevo Observatorio de 

la Sostenibilidad (OS), con profesionales del anterior y nuevos expertos, pero 

ya desvinculado de la administración y patrocinado por la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Rural y por la 

Universidad Politécnica de Madrid 
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Á Ecourbano (conocimiento para ciudades más sostenibles), portal de la Red de 

Redes del Desarrollo Local Sostenible, del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. En ella se pueden encontrar ejemplos reales 

de buenas prácticas realizados en ciudades de todo el territorio español y 

relacionadas con diferentes ámbitos de la sostenibilidad española. 

 

En la web del Ministerio de Fomento48, en el apartado Urbanismo y Sostenibilidad 

Urbana, encontramos los siguientes proyectos y/o publicaciones, relacionados con la 

sostenibilidad urbana, que nos dan una idea del avance que ha habido en esta materia 

en los últimos años: 

Á Marco europeo de referencia para la ciudad sostenible (RFSC) 

Á Estrategia española de sostenibilidad urbana y local (EESUL) 

Á Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español 

Á Guía Metodológica para los sistemas de Auditoría, Certificación o Acreditación 

de la Calidad y Sostenibilidad en el Medio Urbano 

Á Informe de situación de las principales actuaciones e iniciativas en materia de 

sostenibilidad urbana en España 

Á Libro Verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la información 

Á Red de redes de desarrollo local sostenible (RDR/DLS) 

Á Sistema Municipal de indicadores de sostenibilidad urbana y local 

Á Estrategia española de movilidad sostenible (EEMS) 

 

Sin entrar en detalle, sólo nombrar que a una escala más local (Comunidades 

Autónomas y Ayuntamientos) también se están propiciando este tipo de puesta en 

valor de la sostenibilidad urbana y la adaptación a sus espacios urbanos por medio de 

diferentes acciones (algunas más acertadas que otras, y algunas más teóricas que 

prácticas). Ejemplo de ello es el proyecto CAT-MED del que son socias varias 

ciudades españolas, como se verá más adelante, junto con otras de otros países. A 

resaltar la creación de organizaciones específicas para este tema, y aunque la más 

conocida es la Agència dôEcologia de Barcelona (BCNecologia), también encontramos 

                                                
48

 Disponible en internet: 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_

VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/  [citado 1 de Mayo de 2015] 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/
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otras relevantes como el Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU); 

ambas dos forman parte del proyecto CAT-MED. 

 

2.2.2.- Criterios para la elección de bibliografía e información 

 

El hecho de que en los últimos años se haya avanzado e investigado  tanto en relación 

con el urbanismo sostenible y con los indicadores urbanos, unido a la cantidad de 

información accesible existente hoy en día, ha hecho necesario el tener que elegir 

unos criterios a la hora de la búsqueda de esta información, descartando aquello que 

fuese menos beneficioso para la investigación.  

 

En relación con los indicadores urbanos, salvo estudios y temas concretos, la mayor 

parte de las fuentes y bibliografía es española, ya que se dan una serie de 

características que hace que se considere más importante para el estudio: 

 

Á El idioma: al escribir casi todo lo que se investiga en España sobre este tema 

en español y no traducirse al inglés, en el exterior no conocen los estudios que 

se realizan aquí, de la misma manera que en España se suelen coger de forma 

habitual investigaciones realizadas en español, por lo que entra en un bucle en 

el que no existe una sinergia entre ellas. Esto supone que en cada 

investigación siendo una española y otra extranjera, refiriéndose al mismo 

concepto, se usen nombres y estructuras distintas. 

 

Á El contexto: en el caso de Sudamérica, aunque también se utiliza el mismo 

idioma y existe un gran intercambio a nivel cultural y bibliográfico, la realidad es 

distinta, su contexto también lo es, y por tanto sus necesidades y problemas. 

No sólo en lo que se refiere a temas sociales, también la estructura de la 

ciudad, el clima, su historiaé En ocasiones son ¼tiles las investigaciones 

realizadas y los proyectos, y así son tenidos en cuenta, pero en otras el 

beneficio para nuestra investigación es nulo. En el caso concreto de los 

indicadores la importancia de esto es mayor, ya que indicadores existentes en 
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otros países no tienen cabida en el nuestro, mientras que hay indicadores que 

no existen en otros países, cuando en España son necesarios 

 

Á El nivel de investigación: aunque en otros países también se investiga sobre 

este tema, incluso de manera previa con gran diferencia de años, en España la 

investigación sobre indicadores urbanos sostenibles está muy avanzada y 

desarrollada. 

 

Á Los valores: el hecho de que las certificaciones internacionales se tengan que 

adaptar a cada país deja en evidencia que los valores que se utilizan en un 

lugar no sirven para otro: el clima, la cultura, la movilidadé unido a los 

problemas urbanos y sociales que tienen en cada país hace que temas como el 

urbanismo sostenible no se pueda generalizar al completo. 

 

A pesar de todo esto, y con el fin de no caer en la endogamia por tener en cuenta sólo 

investigaciones escritas en español, se estudian diferentes modelos y artículos 

extranjeros llegando a la conclusión que, en lo que a indicadores se refiere, avanza 

todo relativamente en la misma línea sin tener grandes diferencias más allá de las que 

suponen los diferentes objetivos particulares a las que están destinados y los valores 

adaptados a cada país. Por ello es habitual a lo largo de la Tesis encontrar referencias 

o citas de estos informes o estudios. 

 

De la misma manera si de algún tema no se ha encontrado suficiente información 

española o se ha querido contrastar, se han cogido referencias extranjeras (como la 

parte social del urbanismo),  así como en el caso concreto de conceptos globales, por 

ejemplo ñurbanismo sostenibleò o ñbarrioò. Otro cuesti·n en la que se ha buscado 

información en el extranjero es en aquellas en las que se ha considerado importante 

tener tanto la visión de lo que ocurre en España como de lo que ocurre en el resto del 

mundo sobre el mismo asunto, ya que así se sitúa dentro de un marco global por lo 

que es más fácil entender el cómo se ha llegado a ese punto concreto, ejemplo de 

ellos son los diferentes términos para definir al urbanismo actual. Por último y, 

obviamente, se han tenido en cuenta y repasado trabajos de expertos globales y 
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reconocidos: Kevin Lynch, Christopher Alexander, Jane Jacobs, Jan Gehl, Richard 

Rogers o Richard Sennett, son algunos de ellos. 

 

Sobre la búsqueda de bibliografía extranjera e información fuera de España hay un 

caso concreto en el que ha sido así por el hecho de que no se ha encontrado en 

España estudios e información al respecto. Es el caso de la relación entre el buen 

comportamiento ciudadano (civilidad) y el urbanismo, en él toda la bibliografía revisada 

y estudiada es extranjera. 

 

Por último hay que tener en cuenta la cultura y la sociedad de cada país y el nivel al 

que se encuentra cada uno. Como ejemplo en Inglaterra están mucho más avanzados 

en temas de participación ciudadana que en España, por lo que cuando tratan 

indicadores urbanos sostenibles tienen un gran número destinados a la participación 

ciudadana. Sin embargo todos esos indicadores, necesarios en Inglaterra, no serían 

funcionales en España actualmente cuando aún no está instaurada la participación 

pública como algo estándar, necesitando un indicador mucho más general.  

 

 

2.2.3.- Modelos de Indicadores urbanos en España 

 

A nivel internacional encontramos actualmente tres certificaciones sobre urbanismo 

sostenible: 

Á BREEAM  Communities (Reino Unido, 2008 ï versión piloto, 2009 ï versión 

final) 

Á LEED for Neighborhood Development (Estados Unidos, 2007-versión piloto, 

2009 ï versión final) 

Á CASBEE for Urban Development (Japón, 2007) 

 

De estas tres sólo las dos primeras están funcionando actualmente en España, y se 

han tenido que adaptar a las características propias, ya que cada una de estas 

certificaciones tiene unos valores aptos para los lugares donde han sido creados. 
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En 2010 Graciela Mariani escribía que había dos grandes categorías de Indicadores 

Urbanos Sostenibles que sean relevantes49: 

 

Á Los Indicadores Urbanos de la Agenda Hábitat (o Un-Hábitat) 

Á Los Indicadores Urbanos Sintéticos de la BCNecología (Agència dôEcologia 

Urbana de Barcelona) 

 

En el primero de los casos, Un-Habitat trabaja con países subdesarrollados por norma 

general e, incluso siendo su director ejecutivo Joan Clos (español, exalcalde de 

Barcelona y exministro de Industria, Comercio y Turismo de España), su presencia en 

España es prácticamente nula50, por lo que su aporte en nuestro estudio será relativo. 

En el caso de la Agència dôEcologia Urbana de Barcelona es una de las fuentes 

principales de este estudio, por un lado porque toma como base la ciudad 

mediterránea y trabajan en ciudades españolas y en diferentes escalas (entre las que 

se encuentra la pequeña), por otro lado porque son autores de publicaciones 

relacionadas con este tema, editadas por diferentes Ministerios españoles, como se 

citará más adelante. 

 

Actualmente en España se podría listar como más importantes o representativos los 

siguientes sistemas de indicadores, certificaciones o modelos de trabajo: 

1. BREEAM ES Urbanismo: versión española de la certificación inglesa BREEAM 

for Communities 

2. LEED for Neighborhood Development: versión española de certificación 

americana LEED for Neighborhood Development: 

                                                
49

 MARIANI, G.: Indicadores urbanos y ciudad (Parte 2). 2010 

50
 En España sólo se ha encontrado un trabajo en Málaga en el que está involucrado Un-

Habitat: la Guía de aplicación: sistema integrado de indicadores urbanos, Observatorio de 

Medio Ambiente Urbano. Dicho documento formó parte de una serie de estudios que se 

realizaron dentro del Programa URB-AI finalizado en 2008. Este trabajo fue coordinado por la 

Fundación Ciedes con la participación técnica del OMAU (Observatorio de Medio Ambiente 

Urbano de Málaga) y desarrollado en colaboración con la oficina UN-Habitat para América 

Latina y Caribe (ROLAC). La idea era elaborar un sistema común compartido por distintas 

ciudades europeas y de América Latina. 



Tesis Doctoral: Transformación hacia la sostenibilidad de barrios consolidados a través de su espacio 

público. Propuesta de indicadores urbanos sostenibles: la Civilidad ciudadana como parte de ellos. 

 

70 

3. City Protocol: certificación internacional promovida por Barcelona (actualmente 

en proceso) 

4. Urbanismo Ecológico de la Ag¯ncia dôEcolog²a Urbana de Barcelona  

5. Modelos desarrollados por el Departamento de Urbanística y Ordenación del 

Territorio (DUyOT), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

(ETSAM), Universidad Politécnica de Madrid (UPM) o alguno de sus 

integrantes 

6. Proyecto CAT-MED: proyecto a nivel europeo en el que participan varias 

ciudades españolas 

7. Proyecto ECOCITY: proyecto a nivel europeo en el que participaron GEA 2151  

8. Modelos independientes 

 

No son los únicos que hay. Como ya se ha indicado en el apartado 2.2.1.- La 

administración española y la sostenibilidad urbana, los Ministerios han realizado 

diferentes propuestas de listados de indicadores en los últimos años, sin embargo 

encontramos que en su gran mayoría están realizadas por la Ag¯ncia dôEcologia 

Urbana de Barcelona como el Sistema Municipal de indicadores de sostenibilidad 

urbana y local (en el que también ha participado la Red de Redes de Desarrollo Local 

Sostenible) y por tanto siguen los principios del Urbanismo Ecológico, por lo que se 

encontrarían incluidos dentro de ese punto. También el Ministerio de Fomento 

participa en el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible (RFSC) y se 

tiene constancia que una de las tres herramientas con las que se trabaja en este 

proyecto es una propuesta de listado de 33 indicadores, sin embargo debido a la falta 

de información accesible se desconocen los indicadores que tratan y el nivel de 

participación de España en este proyecto. En este caso además ya se cuenta con 

otros dos proyectos a nivel europeo en el listado (CAT-MED y ECOCITY), por lo que 

ya quedan representados este tipo de listados de indicadores urbanos. 

 

 

 

                                                
51

 En concreto este proyecto fue puntual, pero aunque no se esté llevando a cabo en este 
momento ni haya tenido una continuación se ha considerado importante incorporarlo. 
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1. Las certificaciones LEED for Neighborhood Development y BREEAM for 

Communities.52 (LEED for Neighborhood Development53 y BREEAM ES 

Urbanismo en la versión española) 

 

Estas dos certificaciones tienen un carácter internacional, la primera de ellas se creó 

en EEUU en 2007 y la segunda en el Reino Unido en 1972 entrando en la evaluación 

de proyectos urbanos en el 2009, siendo utilizadas por todo el mundo (en concreto en 

España las dos se utilizan para la certificación de sostenibilidad de edificios desde 

hace unos años y actualmente ya están realizando certificaciones a nivel 

urbanístico54). 

ñEl sistema LEED for Neighborhood Development es un método para la 

certificación de la Sostenibilidad de Proyectos Urbanos, comprobando y 

acreditando su eficiencia en términos de Crecimiento Inteligente, incorporación 

de los principios del Nuevo Urbanismo y edificaci·n ecol·gica.[é] Su objetivo 

es promover la mayor sostenibilidad de los proyectos urbanos certificados, al 

ñreconocer los proyectos de desarrollo que protejan y mejoren la salud general, 

el entorno natural y la calidad de vida de nuestras comunidadesò. Mediante 

dicho reconocimiento, se busca fomentar el ñcrecimiento inteligente y las 

buenas prácticas en urbanismo, promoviendo la localización y diseño de 

comunidades que reduzcan la necesidad de desplazamientos, y en las que el 

trabajo y servicios sean accesibles andando o en transporte público. Así 

mismo, busca promover un uso más eficiente de la energía y el aguaò [USGBC, 

ñLEED for Neighborhood Development. Rating Systemò 2009]ò55 

                                                
52

 En ambos casos, además de contactar directamente con las sedes de las certificaciones en 
España para la obtención de información, se escogió para revisarlas el trabajo de investigación 
realizado por el arquitecto Ricardo Alvira Baeza: ñM®todos de certificación de la sostenibilidad 
en proyectos urbanos. Análisis comparativos de LEED for neighborhood developments y 
BREEAM Communities y planteamiento de criterios aplicables al caso espa¶olò, realizado en 
2009-2010. Es importante apostillar que cuando se realizó esta investigación BREEAM for 
Communities aún no tenía una adaptación para España, sin embargo esta adaptación fue 
realizada en el 2012. LEED for Neighbourhood Development lleva en España desde 2010, 
cuando se creó, sin embargo sus documentos aún no están traducidos al español (a fecha de 
Octubre de 2014) 

53
 Aunque está prevista su traducción al español, a fecha de Octubre de 2014 LEED sigue 

usando el nombre en inglés también para España 

54
 A fecha de Mayo de 2014 ningún barrio en España ha conseguido obtener ninguna de las 

dos certificaciones 

55
 ALVIRA, R. Métodos de certificación de la sostenibilidad en proyectos urbanos. 2011.  
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El sistema LEED tiene 4 niveles de certificación (acreditado, plata, oro y 

platino), se certifica en 3 etapas (pre-revisión opcional, certificación del 

proyecto aprobado y certificación del proyecto ejecutado) y se califican en el 

cuestionario 5 áreas: ubicación inteligente y conexiones, morfología y diseño de 

la comunidad, infraestructuras y edificación ecológicas, innovación y procesos 

de diseño y créditos de prioridad regional. 

ñEl sistema BREEAM for Communities es un método para la certificación de la 

Sostenibilidad de Proyectos de Urbanización / Desarrollo, que verifica y 

acredita el cumplimiento de objetivos clave de sostenibilidad en aspectos 

medioambientales, sociales y económicos, así como requerimientos de política 

urban²stica. [é]  

Su objetivo es promover una mayor sostenibilidad de los proyectos certificados, 

al ñreconocer proyectos que mejoren la sostenibilidad del entorno construido, 

creando Comunidades en las que se pueda trabajar, comprar, aprender y jugar 

cerca de los hogares, sin necesidad de tener que conducir millas desde las 

áreas residenciales a lejanos distritos de negocios, centros comerciales, 

colegios y otras instalacionesò [Carol Atkinson et al. ñSustainability in the Built 

Environmentò BRE Press, 2008] 

Por otra parte, otro objetivo es el de complementar a la Normativa de obligado 

cumplimiento. [é] BREEAM busca contribuir a generalizar soluciones 

(abaratándolas o simplificándolas), con lo que la Normativa puede pasar a 

incorporarlas dentro de sus regulacionesò56 

 

En el caso de BREEAM ES Urbanismo (nombre de la versión española de BREEAM 

for Communities) los niveles de certificación son 5 (pass, good, very good, excellent y 

outstanding), tiene 3 etapas (propuesta e inscripci·n del ñesquema de evaluaci·n de 

cumplimientoò, certificado BREEAM provisional, certificado BREEAM definitivo) y su 

cuestionario se divide en 8 áreas (clima y energía, comunidad, diseño del lugar, 

ecología, transporte, recursos, economía, y edificios). En su manual podemos 

encontrar sus objetivos y finalidad: 

 

 

                                                
56

 Ibídem 55 
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ñFinalidad de BREEAM ES Urbanismo: 

- Mitigar los impactos generales de los proyectos urbanos. 

- Posibilitar el reconocimiento de proyectos urbanos en relación a 

los beneficios ambientales, sociales y económicos para la 

comunidad local. 

- Proporcionar una certificación de sostenibilidad ambiental, social 

y económica contrastada e integral para los proyectos urbanos. 

- Estimular la demanda de un urbanismo más sostenible. 

- Garantizar la creación de comunidades más sostenibles.  

Objetivos de BREEAM ES Urbanismo: 

- Aportar reconocimiento del mercado para proyectos urbanos 

sostenibles. 

- Garantizar que las practicas recomendadas se incorporan en los 

proyectos urbanos para hacerlos más sostenibles. 

- Establecer criterios y estándares superiores a los exigidos por la 

normativa y retal al mercado para que proporcione soluciones 

innovadoras que cumplan los objetivos de sostenibilidad de los 

proyectos urbanos, tanto en el proceso de diseño como en su 

materialización formal. 

- Concienciar a planificadores, promotores, habitantes, 

consultores y responsables políticos de los beneficios de los 

proyectos sostenibles.ò57 

 

En el mismo manual encontramos su objetivo que son los siguientes tipos de 

urbanizaciones, diferenciando tipo de edificios (residenciales, usos mixtos y no 

residenciales ï sujetos a confirmación por parte de BREEAM ES), tipo de urbanización 

(nuevas urbanizaciones, proyectos de regeneración urbana y otros ï sujetos a 

confirmación por parte de BREEAM ES) y tamaño de las urbanizaciones (pequeñas (S 

ï hasta 10 unidades), mediana (M ï entre 11 y 500 unidades) y grandes (L ï más de 

500 unidades). 

                                                
57

 BREEAM ES: Manual BREEAM ES Urbanismo 2012 V.ɓ 2012 
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A pesar de ser 2 certificaciones distintas, cada una con su método, los objetivos son 

prácticamente los mismos, y la metodología y el sistema utilizado también es muy 

parecido. La principal contrariedad es que son certificaciones que se han pensado 

fuera de España y se han adaptado posteriormente a este país, lo que supone que 

tienen como base unas características, contextos,  problemas y tejidos urbanos 

diferentes a los que se tienen en España. 

 

En  2010, cuando ninguna de las dos certificaciones se había introducido en España, 

el arquitecto Ricardo Alvira Baeza realizó una propuesta para España a raíz de la 

investigación de estas dos certificaciones58. Sin embargo no deja de ser una unión 

entre las dos certificaciones con la adaptación a España con el  inconveniente 

anteriormente citado: ñépara la realizaci·n de la propuesta vamos a considerar 

válidos los aspectos en que ambos sistemas coinciden, y vamos a elegir aquellos que 

parezcan más interesantes cuando presenten alternativas diferentes. En algunos 

casos, la opción que se considere idónea será una combinación de las propuestas por 

ambos sistemas. En algunas cuestiones, se ha considerado necesario 

complementarlos con aspectos de otros métodos que aportaban puntos de vista 

complementarios [referido a la Declaración de Sostenibilidad de Edimburgo, la South 

East Regional Sustainability Checklist y los contenidos de A Sustainable Checklist for 

Developments]ò59 

 

Además de este primer inconveniente, podemos cerciorar que el mero  hecho de que 

sean certificaciones ya supone una diferencia con nuestro estudio. En estos métodos 

se trata de obtener un valor y su nivel correspondiente en la certificación, lo que 

supone que una vez certificado (en el caso de LEED una vez finalizado el proyecto y 

en el caso de BREEAM sólo una vez finalizado cuando se quiere optar al nivel de 

outstanding), ya no se vuelve a valorar. La diferencia es que nuestro estudio trata de 

realizar una evaluación continua y constante, obteniendo problemas y oportunidades e 

ir mejorando de esta manera el espacio urbano, para conseguir que el espacio esté en 
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 Trabajo de investigaci·n realizado por el arquitecto Ricardo Alvira Baeza: ñM®todos de 

certificación de la sostenibilidad en proyectos urbanos. Análisis comparativos de LEED for 

neighbourhood developments y BREEAM Communities y planteamiento de criterios aplicables 

al caso espa¶olò, 2009-2010 (ETSAM), tutelado por José Fariña Tojo y Agustín Hernández Aja. 
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 ALVIRA, R. Métodos de certificación de la sostenibilidad en proyectos urbanos. 2011. 
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un avance permanente hacia la sostenibilidad, partiendo del axioma que un barrio 

actualmente ya consolidado nunca llegará a ser 100% sostenible y por tanto siempre 

será posible dicha mejora y/o su evaluación continua. 

 

Por otro lado, aunque en los dos casos se afirme que está destinado a cualquier tipo 

de proyecto y que intenta llegar al mayor número posible (tamaño, ubicación, tipología, 

uso...), se evidencia  que están destinadas principalmente a proyectos de nueva 

planta, mientras que en nuestro caso se destina a evaluar barrios consolidados. 

 

Por último, otra diferencia importante es que estos métodos están realizados para que 

los lleven a cabo personas con un alto nivel de especialización, mientras que nuestro 

método tiene como objetivo que sea de fácil aplicación, una herramienta de trabajo 

entendible que permita ser utilizada aunque no se esté especializado en urbanismo 

sostenible. Esto se debe a que una de las premisas contextuales estudiadas es que a 

la hora de tomar pequeñas decisiones en el diseño de la ciudad (mantenimiento, 

pavimentaci·n, colocaci·n de mobiliarioé), incluso otras más grandes, está implicado 

personal (principalmente de la administración) que carece de la formación suficiente 

como para poder tomar un veredicto acorde con la sostenibilidad. Son decisiones que 

se toman diariamente y que afectan en gran medida a la ciudad. El hecho de exigir 

que se realizase por gente altamente cualificada, lo único que llevaría es que no se 

hiciese por la complejidad que esto supondría para el trabajo diario. 

 

Sin embargo, a pesar de que la idea y los objetivos a conseguir son distintos se han 

tenido en cuenta los indicadores que utilizan en sus versiones españolas para el 

listado final. Así mismo se han tenido  como referencia y se han consultado a lo largo 

de la investigación ya que se considera que pueden ser muy útiles las dos 

certificaciones a la hora de adaptar algunas de sus características (que se irán 

nombrando a lo largo de la tesis) y de utilizar los requerimientos que exigen en cada 

punto de sus cuestionarios como guía para las valoraciones en nuestros indicadores, 

pudiéndolas comparar en otros momentos con otras valoraciones ya existentes. 
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2. Certificación City Protocol:  

 

Una nueva certificación española que pretende establecerse a nivel mundial. Aún no 

existe como tal, actualmente se encuentra en proceso y uno de sus principales 

objetivos es establecerse en un futuro como una certificación de urbanismo.60 A pesar 

de que este sistema surgió con la idea de proyectarse tomando como base el 

documento de la Agència de Ecología Urbana de Barcelona (BCNecología), en los 

documentos e información a los que se ha podido tener acceso no se ha encontrado 

ninguna conexión entre los dos modelos. Sin embargo la web de BCNecología se 

encuentra la siguiente explicación al respecto de lo que significa City Protocol61: 

ñEl Ayuntamiento de Barcelona por su parte, está impulsando la creación de un 

certificado de urbanismo para las Smart Cities. Un protocolo de certificación 

bautizado como City Protocol por Vicente Guallart, jefe de arquitectos del 

Ayuntamiento de Barcelona62  y que pretende ser universal. 

Se espera que el Protocolo sea adoptado por las ciudades del mundo, previa 

discusión del mismo. El Protocolo de la Agencia de Ecología Urbana será el 

documento de base. El resultado final ya se verá. El proceso, en sí mismo, ya 

vale la pena por enriquecedor. 

Con el City Protocol, se pretende, además, impulsar la economía de la 

innovación urbana fomentando la definición de estándares y el desarrollo de 

tecnologías y soluciones urbanas que fomente la eficiencia en el uso de 

recursos, la sostenibilidad ambiental y el progreso social y económico de las 

ciudades.ò 

 

                                                
60

 Según conversaciones por mail con Manel Sanromà (presidente de City 

Protocol).www.cityprotocol.org . Mail recibido el 14 de Mayo de 2014 

61
 Citado en Agosto de 2014  http://bcnecologia.net/es/publicaciones/el-urbanismo-ecologico 1/ 

62
 En el momento en el que se finaliza esta tesis Vicente Guallart ya no tiene el cargo de jefe de 

arquitectos del Ayuntamiento de Barcelona. 
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A destacar el hecho de que se presenta como una futura certificación de Smart Cities 

(no de Urbanismo Sostenible) y que Vicente Guallart continúa participando en el 

proceso63. 

 

Por otro lado en la web de City Protocol (www.cityprotocol.org) se describe como ñThe 

City Protocol Society is an International Association registered as a California Non-

Profit Corporation.ò Una sociedad reciente (2012)  formada por un listado de ciudades, 

universidades y organizaciones, entre las que no aparece BCNecología, aunque si 

Barcelona, el Gobierno Catalán, y algunas de sus Universidades y Organizaciones. 

Entre los miembros fundadores se encuentran desde ciudades como Barcelona,  

Dubái, Ámsterdam, Dublín o San Francisco, hasta 

corporaciones como Microsoft, Schneider Electrics, GDF Suez o SAP, entre otros. 

 

Y en Wikipedia podemos encontrar la siguiente definición:  

ñEl City Protocol es un marco de trabajo de carácter abierto y global que se 

propone facilitar un análisis estructurado del logro y mejora de 

la sostenibilidad del medio ambiente, la competitividad económica, la calidad de 

vida y los servicios de la ciudad. Este nuevo enfoque, actualmente en 

construcción, está basado en la idea de incorporar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación junto con las ciencias naturales en el rediseño 

de los modelos de gestión de los servicios urbanos. 

La iniciativa aglutina los esfuerzos de compañías, ayuntamientos, centros 

tecnológicos, universidades y sociedad civil para modelar los servicios 

ciudadanos del futuro. Siguiendo el ejemplo del Internet Society, busca la 

definición de una gobernanza de los modelos de ciudad que permita unificar y 

estandarizar las TIC como elemento transversal que genere sinergias y 

conocimiento cooperativo entre diferentes áreas que hasta ahora han trabajado 

al servicio de las ciudades de forma independiente, a fin de obtener mayor 

eficiencia de los servicios públicos y mejorar la sostenibilidad ambiental, al 

tiempo que ofrece más oportunidades para las personas y empresas. 

                                                
63

 Según información a la que se ha tenido acceso por medio de mails e información sólo 

disponible tras darse de alta en City Protocol 

http://www.cityprotocol.org/
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La iniciativa creada en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña e 

impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona a partir del año 2011 con la 

implicación de urbanistas, universidades y empresas de todo el mundo que 

comparten inquietudes e intereses en la búsqueda de una nueva visión de las 

ciudades del futuro. Realizó su primer congreso en la ciudad de Barcelona en 

julio de 2012, con la participación de más de 200 profesionales de 33 ciudades, 

15 universidades y m§s de 40 instituciones y empresas.ò64 

 

En un principio se consideró sobre City Protocol que de convertirse en una 

certificación de Urbanismo Sostenible sería la cuarta a nivel internacional y la única 

que ha tenido como referencia las ciudades españolas por tener como base el 

documento de BCNecología. Sin embargo, debido a la falta de información a la 

dificultad de obtenerla, incluso a las discordancias existentes entre la obtenida, no se 

podía tener como referencia para esta Tesis. La certificación City Protocol 

supuestamente estaba basada en el documento de BCNecología, y está línea de 

investigación es uno de los principales referentes para la Tesis, lo que suponía que el 

no tener en cuenta la certificación de City Protocol no supondría variación importante 

en el resultado. 

 

Ahora se considera el hecho de que esté basada en el documento de BCNecologia  

como algo que posiblemente fue cierto en sus inicios, pero de lo que no quedan 

resquicios. Es posible que en parte debido a que aún está en pleno proceso, y, aunque 

gran parte de sus componentes siguen siendo de Cataluña, el hecho de participar 

profesionales de todo el mundo puede que le haya derivado hacia otra línea de 

investigación para poder adaptarse a ciudades de todo el mundo. Se le puede definir 

como un proyecto internacional, de hecho sus reuniones son celebradas tanto en 

Ámsterdam (Noviembre 2014), Dubái (Febrero 2015) o Chicago (Junio 2015).  

 

En Dubái se definió un nuevo esquema para este modelo de trabajo consistente en 7 

elementos: problema, definición, opiniones o caso de estudio, caso de uso, modelo de 

datos, indicadores y descripción de la solución (tabla posterior). 

                                                
64

 Definicion de City Protocol en la web de WIKIPEDIA (La enciclopedia libre). Citado en 

Noviembre de 2014 
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Type Aim Example 

Problem 
statement 

Describes accurately a problem 
statement and concludes with 
the CP deliverables that could 
be produced later 

What is the impact of drones 
on city operations? 

Definition Provides a definition for an 
urban subject or concept 

Definition of an Open 
Standards Platform 
City anatomy of a city 

Field feedback 
OR  Case study 

Provides a field feedback about 
a pilot, a solution test, a service 
implementation or even a 
current situation (sociological 
study). Integrates good and bad 
practices 

Field feedback about a public 
parking solution test 
Field feedback about Call for 
tenders management or 
Public Private Partnerships 
management 
Field feedback  about public 
works management by 3 cities 

Use case Defines the different steps and 
stakeholders implicated in a 
specific use case and their 
associated benefits gained from 
this use case. 

How to find a public parking 
place 
How to recover data from an 
OSP? 
How can a public work 
company can ask city to work 
in the streets? (disturbance 
management, information to 
citizens) 

Data model Defines the different fields of an 
IT data model for a city object 
thanks to uses cases defined. It 
refers to city ontology 

Data model for public parking 
Data model for public works 

Indicator Defines how the indicator is 
calculated thanks to data model 
type and the associated goal 

Indicator for public parking 
management congestion 

Solution 
description 

Describes a technical solution 
or process solution (commercial 
or not commercial) and links it 
with use cases, data model, 
indicators and field feedback in 
case the solution has been 
deployed in cities 

Process solution about 
Innovative Public Private 
Partnerships 
Technical solution about traffic 
management system 

  
 

Tabla 5. Tabla con los 7 elementos del modelo de City Protocol definida en Dubái (Febrero 2015). 

Fuente: recibida por email el 8 de Abril de 2015 desde City Protocol  
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Según la información a la que se ha tenido acceso y después de revisar el listado  de 

indicadores de fecha Agosto 2014, se considera que esta certificación aún se 

encuentra en proceso, por lo que de tenerla en cuenta se cogería una información no 

definitiva y documentos de trabajo que seguramente cambiarán y, por tanto, no fiables. 

Por otro lado en un principio se consideró que iba a ser la primera certificación 

internacional que considera las ciudades españolas como base y que luego se adapta 

a las características de cada país (como así lo han hecho BREAM, en el caso de 

ciudades inglesas, y LEED, en el caso de ciudades americanas), de ahí su 

importancia, sin embargo al estar realizando el proceso de creación directamente a 

nivel internacional, no se tienen en cuenta como base las ciudades españolas, sino un 

modelo de ciudad denominado ANCHA (Anatomía de la Ciudad del Hábitat). Este 

modelo pretende abarcar la estructura, la sociedad y los datos mediante 8 áreas: 

Medio Ambiente, Infraestructuras, Construcción de dominio, el Espacio Público, las 

Funciones, la Gente, el Flujo de Información y su Rendimiento.  Por todo ello, aunque 

se ha estudiado a partir de la información a la que se ha tenido acceso, no se han  

tenido en cuenta los indicadores de esta futura certificación para el listado que ha 

surgido como resultado de esta investigación. 

 

En relación a la estructura de modelo con los 7 elementos que la componen (véase 

tabla), se definió en Febrero de 2015 y a pesar de que se considera interesante para 

entender cómo funciona esta certificación y por ello se incorporó, hay que tener en 

cuenta que siguen en proceso por lo que no se puede reconocer como algo definitivo. 

 

 

3. Urbanismo Ecológico, de la Ag¯ncia dôEcologia Urbana de Barcelona 

(BCNecologia) 

 

El Urbanismo Ecológico de BCNecologia  se puede definir como un modelo  para el 

estudio  y renovación del urbanismo, basado en el sistema de indicadores que 

articulado en 7 grupos o ámbitos diferenciados en 4 áreas, que coinciden con los 4 

objetivos que definen su idea: 

Á compacidad (ocupación del suelo, espacio público y movilidad) 

Á complejidad (diversidad de usos y funciones urbanas, y biodiversidad) 
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Á eficiencia (metabolismo) 

Á cohesión social (cohesión social) 

 

Teniendo como autor principal a Salvador Rueda, se ha convertido en uno de los 

referentes en cuanto a Urbanismo Sostenible se trata en España. La BCNecologia es 

autora de diferentes libros-guía sobre urbanismo de distintos Ministerios, ha sido socio 

fundador del proyecto CAT-MED, ha introducido su modelo de indicadores urbanos en 

diferentes ciudades españolas, como en el Plan Especial de Indicadores de 

Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla, y, supuestamente, el 

anteriormente nombrado City-Protocol está basado en el documento que han creado. 

  

Es importante destacar que en su documento se plantea el nuevo urbanismo de forma 

que pueda encarar futuros inciertos, principalmente aparecidos en relación al cambio 

climático, algo que no es habitual: 

ñEl nuevo Urbanismo Ecológico debe hacer frente al cambio climático a partir 

de medidas de mitigación y adaptación al mismo. Es importante tener en 

cuenta nuevos escenarios tendenciales de variabilidad climática a medio y 

largo plazo (inundaciones, precariedad hídrica, aumento de la temperatura) 

para poder anticiparse, por un lado, al surgimiento de nuevas demandas y 

requerimientos ligados a un nuevo régimen metabólico y por otra, para poder 

proyectar nuevos escenarios urbanos neutros en carbono: de mínima o nula 

emisividad de emisiones de CO2 a la atmósferaò65 

 

Uno de los principios comunes que existe entre este modelo y nuestra investigación es 

la idea de que los indicadores sirven tanto para transformar un área urbanizada y 

construida ya existente, como para tener una base a la hora de urbanizar y construir 

una nueva área: 

ñEl conjunto de indicadores es de aplicación tanto en el planeamiento de 

nuevos desarrollos urbanos, como en la transformación de la ciudad 

consolidada. En ambos casos, a pesar de tratarse de contextos diferenciados, 

                                                
65

 RUEDA S., de CÁCERES R., CUCHÍ A., BRAU Ll.: El Urbanismo ecológico: su aplicación en 
el diseño de un ecobarrio en Figueres. 2012 
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se persigue el mismo objetivo: lograr un modelo de ciudad compacta, compleja 

y más sostenible. Cabe señalar que los indicadores son de aplicación en los 

diferentes procesos de construcción de la ciudad, bien sea en fase de 

planeamiento, de urbanización, de construcción o de usoò 66 

 

Otro de los principios comunes es el respeto que exigen hacía el paisaje primigenio, 

exigiendo y garantizando la continuidad de los espacios de interés natural, corredores 

ecol·gicos, zonas h¼medasé: 

ñLa asignación de usos del suelo y la edificación preservará e integrará la 

calidad del paisaje y los rasgos de identidad del territorio. Los nuevos 

desarrollos protegerán y pondrán en valor el patrimonio ecológico, cultural y 

paisajístico de las áreas de intervención, preservando su identidad.ò67  

 

Si bien es cierto que está característica está directamente destinada a áreas de nueva 

construcción; es una idea que se comparte con nuestra investigación, ya que una de 

las premisas iniciales es el llegar a una solución que minimice lo máximo posible las 

cicatrices que se pueden producir en el contexto, que respete el entorno y mantenga 

intactas en la mayor medida posible todas esas características positivas que le dan 

personalidad a un barrio y que hacen que sea como es. En los dos casos se habla de 

respeto por las preexistencias del entorno y del paisaje (medioambiental o urbano). 

 

Los dos sistemas son un modelo de trabajo basado en indicadores que tienen como fin 

el desarrollo sostenible urbano en la ciudad, y en los dos se ha tomado como base la 

ciudad española, por lo que en gran parte del modelo se va a coincidir, y muchos de 

los indicadores serán iguales o parecidos. A pesar de ello también existen una serie de 

diferencias que los hacen dos modelos distintos, entre ellas: 

 

Á El Urbanismo Ecológico se estructura en base a 3 niveles (urbanismo en 

altura, en superficie y subterráneo) incluyendo la edificación, mientras que 
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 Ibídem 65 
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 Ibídem 65 
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esta investigación está destinada al espacio exterior en cota 0 y descarta la 

edificación.  

 

Á El objetivo del Urbanismo Ecológico es tanto la revisión de barrios 

consolidados como barrios de nueva construcción, mientras que en esta 

investigación, y aunque luego se pueda tomar en cuenta para la 

construcción de barrios de nueva planta, el objetivo principal son los barrios 

consolidados de ciudades españolas.  

 

Á El Urbanismo Ecológico presentado por BCN Ecología no sólo trata de 

Urbanismo Sostenible, sino que también desarrolla un nuevo modelo 

urbano basado en la información para crear la ciudad del conocimiento 

unido directamente a las nuevas tecnologías, tratándolo como si fuesen dos 

vertientes que unifica el mismo concepto. Relacionan directamente el 

Urbanismo Ecológico tanto con el Urbanismo Sostenible como con las 

Smart Cities (como ya se ha dicho antes). En este estudio tratamos 

directamente el Urbanismo Sostenible, y a pesar de que tomamos como 

fuente las Smart Cities, ya que creemos que la tecnología beneficia en gran 

medida el Urbanismo Sostenible y así ha quedado constatado, no 

consideramos que todo lo que involucra el término Smart Cities sea 

sostenible, llegando, en algunos casos incluso, a ser lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 5. Esquema de los 3 niveles en los que se basa el Urbanismo Ecológico: urbanismo en 

altura, superficie y subterráneo. Fuente: Ag¯ncia dôEcologia Urbana de Barcelona  
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4. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio (DUyOT), 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM): 

 

En dicho departamento se encuentran algunos de los autores que más han aportado a 

la investigación sobre urbanismo sostenible en España y que más tiempo llevan 

estudiando dicha materia68. Entre ellos: Ramón López de Lucio, José Fariña, José 

Manuel Naredo, Ester Higueras o Agustín Hernández Aja. Y otros que tienen también 

despacho propio y han trabajo en la práctica en esta línea, como José María Ezquiaga. 

Además de tener diversas publicaciones propias sobre la materia (Urban, Urban-e, 

CI[ur]é) y la Biblioteca Ciudades para un Futuro m§s Sostenible  (CF+S) en la que se 

recogen textos publicados en otros medios y buenas prácticas premiadas, una fuente 

significativa para esta materia.  

 

Por otro lado tienen relación con investigaciones de Sudamérica, y se han realizado 

workshops online desde el departamento con Universidades extranjeras como el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) o The Bartlett School of Planning (UCL- 

University College London). 

 

A pesar de que todos siguen la misma línea, en este caso no existe un modelo único 

claro. En algún caso incluso aparecen otros nombres como Ecobarrios (Verdaguer) o 

Urbanismo Bioclimático (Higueras), destinados a objetivos más específicos que el 

concepto global de Urbanismo Sostenible.  

 

Ya se ha expuesto anteriormente en el apartado 1.6.1.- Definición de urbanismo 

sostenible, la definición de Verdaguer sobre los Ecobarrios que se puede resumir en 

sus tres rasgos esenciales: la densidad, la mezcla de usos y el predominio del 

transporte público, ciclista y peatonal sobre la movilidad basada exclusivamente en el 

vehículo privado. Insistiendo asimismo en la importancia de la relación con el entorno y 

el respeto por sus preexistencias. En relación al Urbanismo Bioclimático Higueras 

                                                
68

 Como ejemplo Esther Higueras (Dr. Arquitecto. Profesor Titular de Urbanística y Ordenación 
de Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica de 
Madrid) ya present· su Tesis Doctoral ñURBANISMO BIOCLIMÁTICO Criterios 
medioambientales en la ordenaci·n de asentamientosò en dicho departamento en 1997 
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especifica que ñse enmarca dentro en la planificación de desarrollo sostenible cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas aprovechando al máximo todos 

los recursos disponibles y controlando los efectos perniciosos sobre el medio ambiente 

en todas sus escalas, (recursos del soporte, del clima, energéticos, paisajísticos e 

incluso socio-económicos)ò69 

 

En 2003 Agustín Hernández Aja70 realizó un estudio de las iniciativas de sostenibilidad 

local de los municipios españoles firmantes de la Carta de Aalborg. Realizó un análisis 

de los indicadores utilizados por estos municipios, para ello lo primero que se ejecutó 

fue un listado de cincuenta indicadores que valoraron y dividieron en cuatro áreas con 

diferente número de categorías cada una, teniendo en cuenta para ello seis fuentes 

diferentes. Este informe cobra especial importancia en esta investigación. 

 

Según Naredo la sostenibilidad ñse inscribe en la inflaci·n que acusan las ciencias 

sociales de términos de moda cuya ambigüedad induce a utilizarlos más como 

conjuros que como conceptos útiles para comprender y solucionar los problemas del 

mundo realò 71 y en ñEl reto de la ciudad habitable y sostenibleò de Higueras 

encontramos estos nueve principios para el desarrollo sostenible:  

 

ñ1.Estudio adecuado de la densidad urbana 

2. Complejidad y variedad de morfologías y tipologías edificatorias 

3. Propuesta de usos mixtos por compatibilidad en base a umbrales 

4. Sistema de zonas verdes y espacios libres estructurantes 

5. Optimación de las redes de abastecimiento e infraestructuras urbanas 

6. Equipamientos integrados a la red de espacios libres y zonas verdes 

7. Gestión sostenible del tráfico urbano 

8. Reducción y reutilización de residuos sólidos urbanos 

9. Valoración ambiental del suelo peri-urbanoò72 
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 HIGUERAS, E.: Urbanismo Bioclimático. 2006 
70

 HERNÁNDEZ AJA, A.: Informe sobre los indicadores locales de sostenibilidad utilizados por 
los municipios españoles firmantes de la Carta de Aalborg. 2003 

71
 NAREDO, JM: Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. 1997. 

72
 HIGUERAS, E.: El reto de la ciudad habitable y sostenible.  2008 



Tesis Doctoral: Transformación hacia la sostenibilidad de barrios consolidados a través de su espacio 

público. Propuesta de indicadores urbanos sostenibles: la Civilidad ciudadana como parte de ellos. 

 

86 

Además, como ya se ha comentado anteriormente, han sido autores de libros-guía 

sobre urbanismo de distintos Ministerios y han trabajado en proyectos desde fuera de 

la Universidad, como Verdaguer, uno de los representantes de España en el Proyecto 

ECOCITY, como miembro en este caso de GEA 21. 

 

 

5. Modelo de Indicadores Urbanos CAT-MED (Change Mediterranean 

Metropolises Around Time - Platform for Sustainable Urban Models): 

 

Aunque no sea un modelo exclusivamente español sí que un alto porcentaje de los 

socios son españoles, con una fuerte participación tanto de la Agència de Ecología 

Urbana de Barcelona (BCN Ecología) o el Observatorio de Medio Ambiente Urbano de 

M§laga (OMAU): ñLanzado en mayo de 2009 en Málaga (España), el proyecto CAT-

MED (Changing Mediterranean Metropolises Around Time) promueve las manzanas 

verdes donde convergen estrategias metropolitanas a nivel transnacional con 

propuestas de acciones encaminadas a la integración de factores territoriales, 

medioambientales, económicos y sociales.ò73  

 

Desarrollado el Modelo de Indicadores por los socios encontramos grandes similitudes 

con el Urbanismo Ecológico de la Agència de Ecología Urbana de Barcelona: en su 

libro ñEl Urbanismo Ecol·gico. Su aplicaci·n en el dise¶o de un ecobarrio en Figuerasò 

habla de la vinculación del proyecto en el CAT-MED, que siguen la misma línea de 

investigación. Encontramos los siguientes socios españoles dentro del CAT-MED: 

Agència de Ecología Urbana de Barcelona, INNdea Valencia, IVE-Instituto Valenciano 

de Edificación, OMAU ï Observatorio de Medio Ambiente Urbano, Barcelona, Málaga, 

Sevilla, Valencia, Alicante, Generalitat de Catalunya, Sant Cugat del Vallés, Terrasa y 

Zaragoza74. Curiosamente no encontramos sólo ciudades mediterráneas y entre ellas 

están Vila Nova de Gaia, una ciudad situada en el Norte de Portugal. 

 

                                                
73

 Página web de CAT-MED (septiembre de 2014) : www.catmed.eu 

74
 Información obtenida de la página web de CAT-MED, Septiembre de 2014: www.catmed.eu 
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A destacar sus proyectos de Manzanas Verdes75 (como curiosidad el proyecto piloto 

que se presenta como Manzana Verde en Barcelona es el mismo que se presenta 

como ejemplo del Urbanismo Ecológico de la Agència de Ecología Urbana de 

Barcelona: el ecobarrio de Figueres). Los proyectos realizados en España son: 

Á Barcelona: Sector de Llevant, Figueres 

Á Málaga: Barrio del Duende 

Á Sevilla: Barrio de Los Pajaritos ï Nazaret 

Á Valencia: Barrio de Ruzafa 

 

 

 

 

6. Proyecto ECOCITY 

 

ñEl Proyecto ECOCITY ha sido patrocinado por la Direcci·n General de 

Investigación de la Comisión Europea, en el contexto de la Acción Clave 4, «La 

ciudad del mañana y su patrimonio cultural», del Programa Temático «Energía, 

medio ambiente y desarrollo sostenible», Prioridad 4.4.1 de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico (IDT), «Metodologías y planteamientos estratégicos de 

                                                
75

 CAT-MED: Modelos Urbanos Sostenibles. Metodología de trabajo y resultados. 2012 

Fig 6. Miembros que forman parte del proyecto CAT-MED (Change Mediterranean Metropolises 

Around Time . Fuente: CAT-MED 



Tesis Doctoral: Transformación hacia la sostenibilidad de barrios consolidados a través de su espacio 

público. Propuesta de indicadores urbanos sostenibles: la Civilidad ciudadana como parte de ellos. 
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planificación urbana orientados hacia un transporte urbano sostenible», dentro 

del Quinto Programa Marco.ò76 

 

Al igual que el proyecto CAT-MED, en este caso no se sitúa sólo en España, sino que 

es un proyecto a nivel Europeo que define sus bases en el libro ñProyecto ECOCITY, 

Manual para el diseño de ecociudades en Europa. Libro I La ecociudad: un lugar mejor 

para vivirò publicado por primera vez en ingl®s en 2005 y en cuya redacci·n particip· 

Carlos Verdaguer, al que ya hemos nombrado en relación a los ecobarrios, como 

miembro de GEA21. Por otro lado, aunque se define como un proyecto de 

investigación, también tiene ejemplos reales, en el caso de España es el barrio de 

Trinitat Nova (Barcelona), y cuenta con un sistema de indicadores urbanos. 

 

ñEl proyecto Ecocity [é] fue inicialmente diseñado para generar alternativas de 

transporte sostenible, pero fue ampliando su ámbito de reflexión y aplicación a 

lo largo de su desarrollo hasta convertirse en un programa integral de 

investigación sobre la sostenibilidad urbana en Europaò77 

 

El Grupo de Estudios y Alternativas 21, SL (GEA21) es el único socio español  de 

este proyecto con Isabela Velázquez y Carlos Verdaguer como representantes. 

Aunque en la versión española aparecen el Ministerio de Vivienda y Bakeaz junto a 

GEA21. Y en la web de GEA21 aparecen como instituciones implicadas la Comisión 

Europea, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona y la Asociación de 

Vecinos de Trinitat Nova. A tener en cuenta que se publicó por primera vez en inglés 

en 2005, por lo que se sitúa en uno de los primeros proyectos realizados en este 

aspecto. 

 

 

 

                                                
76

 GAFFRON P., HUISMANS G. y SKALA F.: Proyecto ECOCITY, Manual para el diseño de 
ecociudades en Europa. Libro I La ecociudad: un lugar mejor para vivir. 2005  

77
 www.gea21.com 
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En este proyecto encontramos una propuesta realizada por expertos españoles no 

vinculados a la Ag¯ncia dôEcologia Urbana de Barcelona. Esto no significa que no 

encontremos similitudes con otras propuestas, incluso con las de BCN Ecología. 

También hay que señalar que a pesar de que es uno de los primeros proyectos de 

este tipo en España (2002-2008), que han tomado parte directamente expertos de la 

talla de Carlos Verdaguer e Isabela Velázquez y que el proyecto de ecobarrio de 

Trinitat Nova se ha utilizado como ejemplo en otros estudios, no se ha encontrado una 

continuidad o referencias al mismo en otros estudios o investigaciones españoles 

posteriores sobre este tema. 

 

 

 

 

Fig 7. La intervenci·n urbana como proceso c²clico: ñel concepto de proceso cíclico ðuno de 
los principios fundamentales de la ecología como cienciað constituye el fundamento de la 
planificación integrada conforme al paradigma de la sostenibilidadò Fuente: ECOCITY 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































