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Carácter de la revista

La Revista Bitácora Urbano\Territorial  
como propuesta busca:

• Difundir los esfuerzos para la construcción territorial des-
de los cambios estructurales, económicos y políticos que 
viven el país y Latinoamérica.

• Recoger metodologías que reflejen una visión integral de 
la planeación y de los procesos de desarrollo y gestión te-
rritorial.

• Plantear y difundir el análisis, la interpretación y las pro-
puestas alternativas para abordar y enfrentar los proble-
mas del desarrollo territorial.

• Presentar experiencias de desarrollo, desde perspectivas 
inter y transdisciplinares que permitan interpretar y eva-
luar las dinámicas presentes en diversos contextos.

• Trabajar una perspectiva latinoamericana de la temática 
en el marco de contextos de globalidad y autonomías re-
lativas.

• Traer al medio nacional discusiones relevantes en el medio 
internacional.

La Revista Bitácora Urbano\Territorial  
tiene como destinatarios a:

Los académicos, técnicos de planeación, gobernantes y fun-
cionrios territoriales, empresarios, organizaciones no guber-
namentales, consultores, estudiantes de pre y posgrado, or-
ganizaciones no gubernamentales, comunidades y personas 
interesadas en la temática y la problemática de lo urbano terri-
torial en Colombia y América Latina, prioritariamente.

La Revista Bitácora Urbano\Territorial  
como foro pretende:

• Promover una participación amplia de instituciones y aca-
démicos con reflexión, gestión y proposición en torno a 
lo urbano-territorial, de tal manera que se vinculen como 
colaboradores  y/o coeditores.

• Promover la producción académica en los temas espacial 
y territorial, en el marco de la acción para el desarrollo a 
diferentes escalas del territorio, con particular interés en 
lo urbano.

• Promover la interdisciplinariedad mediante el tratamiento 
y el enfoque de los artículos. La Revista Bitácora Urbano\
Territorial tiene como destinatarios a: Los académicos, 
técnicos de planeación, gobernantes y funcionarios territo-
riales, empresarios, organizaciones no gubernamentales, 
consultores, estudiantes de pre y posgrado, organizacio-
nes no gubernamentales, comunidades y personas intere-
sadas en la temática y la problemática de lo urbano territo-
rial en Colombia y América Latina, prioritariamente.

Para comunicarse con  
la Revista Bitácora Urbano\Territorial:

Para estos efectos, toda la correspondencia y demás actua-
ciones con la Revista, como informes, distribución, suscripcio-
nes, canjes y envío de trabajos a ser publicados, dirigirse a la 
siguiente dirección:

REVISTA BITÁCORA URBANO\TERRITORIAL 

Instituto de Investigaciones Hábitat, Ciudad & Territorio 
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El objetivo de esta inves-
tigación es aportar una 
nueva mirada a los estu-
dios sobre los vacíos, a 
partir de la comprensión de 
la acumulación de sue-
los urbanos vacíos en las 
urbanizaciones cerradas en 
la Área Metropolitana de 
Sevilla.

Desde 1972 se advirtió que los recursos naturales no eran infinitos, que 
sobre nuestra espalda había un gran agujero que iba creciendo y que ame-
nazaba con destruir a la humanidad. Las declaraciones de Naciones Uni-
das empezaron a mencionar el aumento de la  temperatura en el planeta, 
debido de la acción antrópica y el modelo productivo. Pero los países del 
norte, al momento de actuar, han sido tímidos en sus compromisos. Para-
dójicamente los países que menos emisiones generan serán los primeros 
en ser afectados; serán los países pobres, ubicados en el hemisferio sur, 
los más perjudicados.

Los efectos del cambio climático tienen un impacto diferenciado en los 
grupos poblacionales, de acuerdo con su  ubicación espacial, nivel de  
vulnerabilidad, pobreza y desigualdades sociales. Los cambios afectan a 
todos, pero de manera diferente.

Por lo tanto, hablar de cambio climático se ha vuelto un lugar común 
en las grandes cumbres internacionales, las estrategias de los países, las 
agendas municipales, las investigaciones de la academia, y cientos de ex-
periencias que construyen las comunidades desde sus territorios. Esto 
ha implicado, también, el seguimiento a los convenios internaciones, los 
programas de desarrollo, la conservación de la biodiversidad y el agua.

El tiempo avanza, las medidas siguen siendo débiles e insuficientes, 
tanto por parte de los gobiernos como del sector privado, a tal punto 
que hoy en día deben enfrentar la emergencia climática, reconocida como 
esa combinación entre el deterioro de las condiciones ambientales a nivel 
global y el incremento de eventos climáticos extremos, siendo este uno de 
los desafíos más urgentes que enfrenta el planeta, con profundas implica-
ciones en los territorios y las vulnerabilidades sociales. 

Es importante reconocer que esta emergencia es derivada de la crisis 
climática, dado que el ritmo al que el planeta se ha estado calentando en 
las últimas décadas es alarmante. Este fenómeno, como ha demostrado la 
ciencia, se debe principalmente a actividades humanas que están directa-
mente relacionadas con el crecimiento económico ilimitado. Se sustenta, 
además, en combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón; en 
la agricultura; la ganadería intensiva, y en muchas otras actividades que 
emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI), como el 
dióxido de carbono y el metano, que llegan a la atmósfera y atrapan el calor 
en la Tierra, provocando un aumento excesivo de la temperatura global.

Esta crisis climática ha llevado a una pérdida de la biodiversidad. Aun-
que durante muchos años la crisis climática y la crisis de la biodiversidad 
se han tratado como cuestiones separadas, la realidad —como se puso 
de manifiesto— es que no hay ninguna vía viable para limitar el calenta-
miento global a 1.5 °C sin proteger y restaurar urgentemente la naturale-
za, tal como se debe abordar en la COP 16 de 2024 en Colombia, siendo 
muy significativo que hoy el país que proporcionalmente tiene más bio-
diversidad del planeta sea la sede de este importante evento internacio-
nal que actualizan los acuerdo del Marco Mundial de Biodiversidad de 
Kunming-Montreal. Este Marco propone detener y revertir la pérdida de 
la naturaleza, en un contexto de peligroso declive que amenaza la super-
vivencia de un millón de especies y afecta a la vida de miles de millones 
de personas. Su objetivo es salvaguardar y utilizar de manera sostenible 
la biodiversidad.
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Lo lamentable es que este Acuerdo no se esté cumplien-
do, que en lugar de avanzar se retrocede. La Biodiversi-
dad enfrenta el cambio climático y contribuye al enfria-
miento del planeta. De allí la importancia de aprender a 
relacionar el bosque con la selva y el  agua, para detener 
el  riesgo climático. 

Entre las veintitrés metas que deben alcanzarse para 
2030 figuran la conservación de al menos el 30% de las 
zonas terrestres, de aguas continentales y costeras y ma-
rinas, la restauración del 30% de los ecosistemas degrada-
dos, la reducción a la mitad de la introducción de especies 
invasoras y la reducción de US$ 500,000 millones al año 
en subvenciones perjudiciales. Esto implica enfrentar las 
tecnologías de la muerte que atacan la biodiversidad, que 
le ponen precio a la naturaleza para controlarla, lo que 
no es otra cosa que el camino hacia la privatización de los 
bienes comunes.

En este contexto, la adaptación de las ciudades a los 
cambios climáticos es un tema fundamental en los pro-
cesos de planificación territorial. Tanto las zonas urbanas, 
donde vive la mayoría de la población mundial, como los 
sistemas rurales, son especialmente vulnerables a eventos 
extremos como inundaciones, olas de calor, sequías y la 
subida del nivel del mar. Esto requiere un replanteamien-
to de la planificación, integrando soluciones basadas en la 
naturaleza, infraestructura resiliente y políticas públicas 
que promuevan la sostenibilidad con énfasis en la justicia 
socioambiental. 

El tema de la vulnerabilidad social es central en este 
contexto. Se refiere no sólo a la exposición a riesgos am-
bientales, sino también a la capacidad de una comunidad 
o individuo de resistir, recuperarse y adaptarse a estos 
eventos. La desigualdad socioeconómica que marca el 
proceso de formación y crecimiento de ciudades y territo-
rios en el sur global agrava esta vulnerabilidad, ya que las 
personas con menor acceso a educación, salud, vivienda y tra-
bajo adecuado están más expuestas a los desastres climáticos.

Por lo tanto, las políticas públicas sobre cambio climáti-
co deben incluir una dimensión de justicia socioambien-
tal. Esto implica no solo reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, sino también implementar políticas 
de adaptación que consideren las necesidades y capaci-
dades de las poblaciones más vulnerables.

Los acuerdos internacionales han sido importantes, en 
algún nivel, para orientar las políticas públicas enfocadas 
en la emergencia climática. En este sentido, entre las di-
versas iniciativas destaca el gran tratado, la “Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” 
(1992) definido en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janei-
ro. Además de crear un marco legal para futuras negocia-

ciones, estableció la Conferencia de las Partes (COP), que 
se celebra anualmente para discutir los avances y nuevos 
objetivos climáticos. Otro acuerdo importante ha sido el 
Protocolo de Kioto (1997), que impuso objetivos obligato-
rios para reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) en los países desarrollados. El Acuerdo de 
París (2015), formulado de forma más integral al incluir a 
todos los países, busca mantener el aumento de la tempe-
ratura global por debajo de los 2ºC respecto a los niveles 
preindustriales, buscando limitar este aumento a 1.5ºC. 
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) también han abordado la crisis climática y sus in-
tersecciones con la justicia social y territorial. Como parte 
de una amplia agenda global adoptada por las Naciones 
Unidas, su objetivo es erradicar la pobreza, proteger el 
medio ambiente y el clima y garantizar que las personas 
en todas partes puedan disfrutar de paz y prosperidad. 
El ODS 13 aborda específicamente la acción climática, 
alentando a los países a tomar medidas urgentes contra el 
cambio climático y sus impactos.

A pesar de los avances en el ámbito de los acuerdos in-
ternacionales se han desconocido la participación de las 
poblaciones que son directamente afectadas por la inci-
dencia de los fenómenos del cambio climático,  hay un au-
mento de las violaciones de los derechos de los habitantes 
del Sur Global, en particular de las poblaciones económi-
camente desfavorecidas; generando el agravamiento de 
las desigualdades sociales y la degradación ambiental en 
diferentes escalas.

Ante este contexto, el número 34-2 de la Revista Bitá-
cora busca reflexionar sobre las alternativas que se pre-
sentan para enfrentar los procesos de desigualdad, cam-
bio climático y vulnerabilidad en su sentido más amplio, 
abarcando el modelo de desarrollo, que articula lo cultu-
ral, étnico, político, económicos, educativos, de salud, en-
tre otros, y crea un hábitat precario y expuesto a riesgos.

Los artículos enumerados en esta edición traen reflexio-
nes sobre las siguientes preguntas: (i) ¿Las políticas pú-
blicas adoptadas por los gobiernos locales contribuyen a 
la mitigación, adaptación y reducción de las vulnerabili-
dades en las ciudades frente a las amenazas climáticas?; 
(ii) ¿Cómo se puede mejorar la gobernanza, la participa-
ción social, la gestión del conocimiento, a partir de accio-
nes con evidencia técnica, científica y comunitaria para 
enfrentar la crisis climática?; (iii) ¿Qué pueden hacer los 
habitantes, los procesos sociales y comunitarios de los te-
rritorios para enfrentar el cambio climático y sus conse-
cuencias? ; (iv) ¿Qué propuestas se están construyendo 
desde la academia y cómo se están poniendo en práctica, 
en tanto pilotos que contribuyan a la formulación de polí-
ticas para el cambio climático?
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Abarcando las realidades de países como Colombia, 
Brasil, México y España, los artículos desarrollan enfo-
ques conceptuales y de estudio de caso que contribuyen 
en gran medida a visualizar la realidad de los territorios 
de las comunidades urbanas y rurales, de los pueblos y 
comunidades tradicionales, en el contexto de la proble-
mática socioambiental y del cambio climático.

Dentro de esta edición, en el enfoque Conceptual y 
científico se destacan los artículos de Brasil, con el artícu-
lo “Revisión de planes para el SLR en C40: cómo los pla-
nes acentúan las desigualdades”; México, con el artículo 
“Percepciones ambientales de la emergencia climática ur-
bana. Del punto ciego al comportamiento sostenible”. De 
Colombia se destacan tres artículos: “Adaptación al cam-
bio climático desde la perspectiva regional”; “Adaptación 
basada en comunidades al cambio climático. Abordajes”; 
“Saneamiento ecológico en áreas urbanas. Enfrentando el 
cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza”.

Desde una perspectiva más Territorial o de estudio de 
caso se desatacan artículos como: “Gobernanza multinivel 
y descentralización en la planificación territorial: Análisis 
de desarrollo sostenible en García Rovira”; “Descolonizar 
la planificación para la protección socioambiental: una 
experiencia en la periferia de Fortaleza, Brasil”; “Gestión 
sostenible del hábitat en gobiernos locales. Capacidades 
disponibles en municipios pequeños e intermedios de la 
Región Centro”, de Argentina; “Prácticas participativas y 
colaborativas en la producción de vivienda: la experiencia 
formativa de los urbanistas” de Brasil” y, de Colombia, se 
destacan experiencias como: “Itinerario cultural del río 
grande de la Magdalena: estrategia técnico-científica para 
enfrentar la crisis climática”; “Raizales y conflictos am-
bientales: referentes étnicos para políticas públicas”; “Ex-
pediciones Climáticas. Estrategia de apropiación social 
del conocimiento”, y “Ordenamiento territorial, cambio 
climático, y género en Medellín”.

Las anteriores experiencias sin duda se constituyen en 
oportunidades de reflexión y de resistencias para repen-
sar en la biodiversidad de los países y las diversidades 
culturales como clave para dignificar los territorios y 
construir la esperanza, en un mundo desestabilizado por 
un modelo económico basado en los combustibles fósiles 
y la codicia de la acumulación.
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El objetivo de este trabajo es analizar la gobernanza del régimen 
de planeación de la provincia de García Rovira, para entender 
las conexiones entre los niveles y los actores de la planeación 
territorial en un contexto de descentralización y agendas de 
sostenibilidad. La investigación aporta a la escasa literatura re-
lacionada con actores de planificación, gobernanza multinivel y 
descentralización. Este análisis de redes evidencia que las enti-
dades técnicas municipales tienen poca influencia en la red de 
planificación y que la falta de un actor que coordine formalmen-
te la interacción entre los distintos niveles limita la implemen-
tación de agendas de sostenibilidad. También se encuentra que, 
a pesar de haberse implementado un proceso de descentraliza-
ción, el análisis de gobernanza multinivel revela que la planea-
ción aún se rige por una lógica top-down. La metodología centra-
da en datos primarios ofrece una comprensión más profunda de 
la realidad, lo que permite contrastar los resultados con docu-
mentos secundarios y entrevistas. En conclusión, se evidencia 
una baja coordinación entre los actores de la planificación y una 
desconexión entre los niveles y las metas nacionales de sosteni-
bilidad. Esto sugiere que las políticas nacionales no siempre se 
ajustan a las necesidades específicas de los municipios.
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Abstract Resumo 

Keywords: governance, regional planning, environment, 
regional development

Palavras-chave: governação, planeamento regional, 
ambiente, desenvolvimento regional

The aim of this paper is to analyse the governance of the plan-
ning regime in the province of García Rovira, in order to unders-
tand the connections between the levels and actors of territo-
rial planning in a context of decentralisation and sustainability 
agendas. The research contributes to the scarce literature related 
to planning actors, multilevel governance and decentralisation. 
This network analysis shows that municipal technical entities 
have little influence on the planning network and that the lack 
of an actor to formally coordinate the interaction between the 
different levels limits the implementation of sustainability agen-
das. It is also found that, despite the implementation of a decen-
tralisation process, the multilevel governance analysis reveals 
that planning is still governed by a top-down logic. The me-
thodology focused on primary data offers a deeper understan-
ding of the reality, which allows for cross-checking the results 
with secondary documents and interviews. In conclusion, there 
is evidence of low coordination between planning actors and 
a disconnect between national sustainability levels and goals. 
This suggests that national policies are not always adjusted to 
the specific needs of municipalities.

O objetivo deste artigo é analisar a governação do regime de pla-
neamento na província de García Rovira, a fim de compreender 
as ligações entre os níveis e os actores do planeamento territorial 
num contexto de descentralização e de agendas de sustentabi-
lidade. A investigação contribui para a escassa literatura rela-
cionada com os actores do planeamento, a governação a vários 
níveis e a descentralização. Esta análise de rede mostra que as 
entidades técnicas municipais têm pouca influência na rede de 
planeamento e que a falta de um ator que coordene formalmen-
te a interação entre os diferentes níveis limita a implementação 
de agendas de sustentabilidade. Verifica-se também que, apesar 
da implementação de um processo de descentralização, a análi-
se da governação multinível revela que o planeamento continua 
a ser regido por uma lógica top-down. A metodologia centrada 
em dados primários oferece uma compreensão mais profunda da 
realidade, o que permite o cruzamento dos resultados com do-
cumentos secundários e entrevistas. Em conclusão, há provas de 
uma baixa coordenação entre os intervenientes no planeamento 
e uma desconexão entre os níveis e objectivos nacionais de sus-
tentabilidade. Este facto sugere que as políticas nacionais nem 
sempre são ajustadas às necessidades específicas dos municípios.

Résumé

L’objectif de cet article est d’analyser la gouvernance du régime 
de planification dans la province de García Rovira, afin de com-
prendre les liens entre les niveaux et les acteurs de la planification 
territoriale dans un contexte de décentralisation et d’agendas de 
durabilité. La recherche contribue à la rareté de la littérature re-
lative aux acteurs de la planification, à la gouvernance multi-ni-
veaux et à la décentralisation. Cette analyse de réseau montre 
que les entités techniques municipales ont peu d’influence sur 
le réseau de planification et que l’absence d’un acteur pour coor-
donner formellement l’interaction entre les différents niveaux 
limite la mise en œuvre des agendas de durabilité. On constate 
également que, malgré la mise en œuvre d’un processus de dé-
centralisation, l’analyse de la gouvernance multiniveaux révèle 
que la planification est toujours régie par une logique descen-
dante. La méthodologie axée sur les données primaires offre une 
compréhension plus approfondie de la réalité, ce qui permet de 
recouper les résultats avec des documents secondaires et des en-
tretiens. En conclusion, on constate une faible coordination entre 
les acteurs de la planification et un décalage entre les niveaux 
et les objectifs nationaux en matière de durabilité. Cela suggère 
que les politiques nationales ne sont pas toujours adaptées aux 
besoins spécifiques des municipalités.

Mots-clés : gouvernance, aménagement du territoire, envi-
ronnement, développement regional
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La descentralización es 
esencial en la gobernanza 
territorial, particularmente 
en entornos rurales en de-
clive como el de la provin-
cia de García Rovira, por-
que empodera a los actores 
locales y crea condiciones 
propicias para el desarrollo 
sostenible. 

Introducción 

El análisis de la planeación se ha venido centrando en la relación entre 
desarrollo, crecimiento y medio ambiente (Campbell, 2016). La literatura 
latinoamericana respecto a la planificación pone un énfasis en aspectos 
tales como el desarrollo territorial y la perspectiva multiescalar (Cuervo, 
2019). En consecuencia, la planeación en Colombia parte de un enfoque 
economicista, para buscar desarrollo equilibrado y sostenible en todas 
las regiones del país, con poco énfasis en la conexión con aspectos am-
bientales (Moncayo, 2018).  

Sin embargo, según Zapata (2020), para corregir estas disparidades re-
gionales, en Colombia se ha enfatizado en análisis municipales, pero con 
directrices nacionales de sostenibilidad. Además, la búsqueda para inte-
grar lo ambiental con lo productivo ha sido delegada al ordenamiento te-
rritorial con pocos avances en los municipios (Umaña y Quilindo, 2018). 

En este contexto ha emergido un régimen de planeación, concebido 
como un sistema estructurado sobre la base de normativas nacionales. 
Su objetivo primordial es potenciar tanto la mejora de las condiciones 
de vida de la población como la búsqueda de sostenibilidad, y, para al-
canzarlo, se utilizan instrumentos como los planes de desarrollo (PD) y 
los esquemas de ordenamiento territorial (EOT). Ambos difieren en tér-
minos de duración: mientras que los PD se elaboran con una vigencia de 
cuatro años, los EOT se planifican para una vigencia de 12 años. Además, 
los EOT definen los usos del suelo. 

Desde la implementación de la Constitución colombiana de 1991, di-
cho régimen ha profundizado procesos de descentralización y se ha ali-
neado con tendencias observadas en otros procesos latinoamericanos. En 
Colombia, la evolución de la normativa, tanto en materia de planeación 
como de descentralización, muestra una estrecha interrelación entre am-
bos procesos.

Según Montero y Chapple (2018), desde la década de 1980 la descentra-
lización en América Latina ha conducido a un aumento en las responsa-
bilidades y competencias relacionadas con la planificación y el desarrollo 
económico en varias ciudades y municipios. Este cambio ha ocurrido a 
pesar de las capacidades institucionales limitadas que persisten en mu-
chos municipios. Esta transferencia de poder ha requerido un aprendiza-
je y adaptación significativos por parte de las autoridades locales, quie-
nes han tenido que lidiar con desafíos económicos, sociales y ambientales 
crecientes (Fisher, 2021). 

Al mismo tiempo, la descentralización ha abierto nuevas oportunida-
des para la participación ciudadana y la toma de decisiones a nivel local. 
Sin embargo, la falta de recursos y de capacidad técnica sigue siendo 
un obstáculo significativo para la plena realización de los beneficios po-
tenciales de la descentralización. A la luz de lo anterior, de acuerdo con 
Dalla (2017), la gobernanza territorial se configura como un proceso de 
participación ciudadana que reconoce la capacidad de los individuos y 
define una ruta de desarrollo complementaria y coherente con los enfo-
ques nacional, provincial y local.
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La descentralización es esencial en la gobernanza te-
rritorial, particularmente en entornos rurales en declive 
como el de la provincia de García Rovira, porque em-
podera a los actores locales y crea condiciones propicias 
para el desarrollo sostenible. Sin embargo, para que la 
descentralización sea verdaderamente efectiva, es esen-
cial que vaya acompañada de esfuerzos significativos 
para transformar las estructuras de poder preexistentes 
en las comunidades, debido a que hay asimetrías y exclu-
sión de grupos menos poderosos (Fisher, 2021 y Bardhan, 
2002). Además, de acuerdo con Schreuder y  Horlings 
2022, debe haber empoderamiento de organizaciones co-
munitarias, de otros actores relevantes del sector privado, 
de entidades de ayuda internacional y, fundamentalmen-
te, de los ciudadanos.

En este sentido, las estructuras de gobernanza subna-
cional y local son esenciales para alinear el apoyo estatal 
con los retos locales, particularmente en desarrollo soste-
nible (Fisher, 2021). Esto ha impulsado un mayor énfasis 
en la ‘adaptación basada en la comunidad’ y en estrate-
gias descentralizadas de planificación climática, lo que 
ha otorgado un papel central a la gobernanza local en la 
integración del apoyo estatal y las dinámicas cambiantes 
del terreno (Fisher, 2021).  En este contexto, es esencial 
entender las dinámicas y relaciones de poder entre los 
actores para viabilizar eficientemente la transición hacia 
la sostenibilidad que demanda un régimen de planeación 
como el aquí estudiado (Williams et al., 2023).

Por lo anterior, la gobernanza conlleva la colaboración 
entre un amplio rango de actores influenciados por el ré-
gimen de planeación. La forma en que estos actores in-
teractúan y se conectan entre sí se convierte en un factor 
esencial para la toma de decisiones dentro de un proceso 
de desarrollo territorial (Serrano, 2011). 

En esta perspectiva, según Dempwolf y  Lyles (2011), 
para el estudio de las redes en la planificación es impor-
tante resaltar la coordinación entre múltiples organizacio-
nes y actores  en la planificación de procesos que abarcan 
diversas jurisdicciones políticas, a nivel local, regional 
y nacional. En este sentido, el análisis de redes permite 
la identificación de actores clave, lo cual resulta esencial 
para comprender la estructura y dinámica de las interac-
ciones, así como su influencia dentro de la red. 

A la luz de lo anterior, desde la Constitución de 1991 
en Colombia, se han promovido políticas e instrumen-
tos para un desarrollo regional sostenible y equitativo. 
Sin embargo, los resultados muestran una concentración 
de la actividad económica en pocas ciudades (Moncayo, 
2019). Para corregir estas disparidades, se ha enfatizado 
en planes municipales basados en directrices nacionales. 
No obstante, esto ha generado desconexión entre escalas 

de gobierno y una ambigua participación de actores loca-
les en planificación (Zapata, 2020). 

En el caso de la provincia de García Rovira y sus doce 
municipios, las metas trazadas por el régimen de planifi-
cación en cuanto a la reducción del Índice de Necesidades 
Básicas (NBI) y la promoción del desarrollo productivo 
sostenible aún no se han cumplido, especialmente en 
comparación con el departamento de Santander.

 Los datos del Censo de 2018 evidencian la persisten-
cia de brechas en estos aspectos, por ejemplo, el NBI es 
del 19.31% para Santander y del 15.64% para la provincia, 
mientras que el valor agregado de García Rovira no supe-
ra el 1% en comparación con Santander. Al mismo tiem-
po, las agendas nacionales plantean temas de productivi-
dad y sostenibilidad con poca traducción a las realidades 
municipales. Tal es el caso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que vienen de un nivel de planeación nacional 
y que deben ser incluidos en los planes municipales, cosa 
que en la práctica se hace con poco contexto. 

Los anteriores objetivos, aunque son muy importantes, 
poco se concilian con la ciudadanía, lo cual contribuye a 
la desconexión con la gobernanza del territorio. Y, aun-
que la participación de la ciudadanía en el proceso de 
planificación está definida en la legislación, esta se define 
solo para la fase del diseño de los instrumentos y no se 
incluye en las fases de seguimiento y evaluación (Ley 388 
y el Decreto 1077 del 2015). Este aspecto es fundamental, 
pues de él depende la construcción y seguimiento al mo-
delo de ocupación del territorio que representa el objetivo 
superior a ser alcanzado en un proceso de ordenamiento.

En ese sentido, el objetivo de este trabajo es analizar 
la gobernanza del régimen de planeación de la provin-
cia de García Rovira, para entender su relación con la 
implementación de agendas de desarrollo sostenible y la 
influencia del proceso de descentralización. Para ello, se 
analiza la información de los instrumentos de planifica-
ción de los municipios; la legislación sobre la planeación 
en Colombia; los datos de los últimos tres censos de Co-
lombia: 1993, 2005 y 2018, y las entrevistas con actores del 
desarrollo en los niveles de  provincia, departamento y 
nación, para analizar las redes y la conexión entre niveles.

Gobernanza y Planificación 

La literatura sobre gobernanza, niveles y redes ofrece 
un marco valioso para el caso estudiado. Aunque se reco-
noce un vacío en la conexión entre los diferentes niveles, 
autores como Cuervo y Delano (2019) y Moncayo (2019) 
han abordado la importancia de la gobernanza y la plani-
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ficación a múltiples escalas. Sin embargo, es poco común 
analizar conjuntamente aspectos como los niveles, los 
flujos interescalares y las instituciones reguladoras, tanto 
formales como informales. Cash et al. (2006) señalan el 
desafío persistente de conectar adecuadamente los nive-
les municipales, departamentales y nacionales, con una 
tendencia predominante hacia una perspectiva centrada 
en lo municipal.

El problema de la perspectiva top-down persiste en to-
dos los niveles, dado que a nivel nacional se enfoca prin-
cipalmente en cuestiones estratégicas (Cuervo y Delano 
(2019). Cash (2006) explica que esta tendencia surge de la 
necesidad de simplificación y control. Los diferentes ni-
veles de gobierno tienden a encuadrar los problemas de 
manera que sean manejables dentro de sus jurisdicciones, 
lo que aumenta la desconexión entre ellos. Esto se agrava 
cuando los problemas se definen de manera puramente 
global o local.

Adicionalmente, la gobernanza se define como las es-
tructuras y procesos mediante los cuales los actores socia-
les interactúan, toman decisiones y ejercen poder en un 
espacio determinado (Montero y Chapple (2018). Estos 
procesos implican diversos tipos de flujos que atraviesan 
varios niveles, desde lo local hasta lo internacional (Dalla, 
2017). La desconexión entre estos niveles puede represen-
tar un desafío significativo para una gobernanza efectiva, 
lo que podría resultar en políticas ineficaces.

El análisis de gobernanza facilita la identificación de 
cómo interactúan los actores en los distintos niveles para 
la toma de decisiones (Dalla, 2017). Sin embargo, para 
Stuhldreher (2021), aunque la gobernanza proporciona 
un marco de análisis efectivo para los territorios, también 
puede implicar la promoción de un Estado mínimo. En 
este contexto, los actores locales se ven obligados a ges-
tionar su propio desarrollo.

Para Dempwolf y  Lyles (2011), el entendimiento empí-
rico de cómo los actores participantes en los procesos de 
planificación se incorporan dentro de las redes, y de cómo 
la estructura de dichas redes puede facilitar o restringir 
la toma de decisiones, aún es incipiente. Además, en un 
sistema de gobernanza, la interacción y la colaboración 
entre diferentes actores (que pueden incluir gobiernos, 
organizaciones privadas y sociedad civil) son fundamen-
tales para la toma de decisiones y la planeación del desa-
rrollo de un territorio (Farinós, 2008).

Contexto de la Investigación 

El caso de estudio hace referencia a la Provincia de Gar-
cía Rovira, en Colombia, la cual está ubicada en el oriente 
del departamento de Santander e integrada por los si-
guientes doce municipios: Capitanejo, Carcasí, Cerrito, 
Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Málaga, Molaga-
vita, San Andrés, San José de Miranda y San Miguel. 

De acuerdo con el último censo (2018) la provincia cuen-
ta con 70,294 habitantes, de los cuales el 51% son rurales. 
La provincia, basada principalmente en el minifundio, se 
centra en el sector agropecuario con bajo valor agregado, 
y sus indicadores sociales, como las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), están por debajo del promedio de 
Santander (Plan de desarrollo de Santander, 2020).

Metodología 

Este trabajo utiliza el estudio de caso gracias a su ca-
pacidad de proporcionar un análisis en profundidad y 
contextualizado (Creswell, 2013). Esta metodología per-
mite explorar en detalle las estructuras de gobernanza, 
las políticas de planeación del desarrollo sostenible, los 
actores, las dinámicas y los procesos en la provincia de 
García Rovira. 

 El período de 1990 a 2024 se seleccionó por su relevan-
cia para este estudio porque comprende la Constitución 
colombiana de 1991, que inició el proceso de descentra-
lización, impactando la gobernanza y la planificación en 
todos los niveles. Se realizó un análisis contextual enfo-
cado en la descentralización establecida por esta Consti-
tución y las normativas relacionadas con la planificación. 
Además, se examinan las estructuras de poder de los ac-
tores involucrados en la planificación y descentralización 
para entender las condiciones del proceso de gobernanza 
y la implementación de agendas de sostenibilidad en la 
provincia.

En cuanto a las conexiones entre los niveles municipa-
les, departamentales y nacionales, se consideró lo siguien-
te: para los municipios y el departamento, se tomaron en 
cuenta los planes de desarrollo vigentes para el periodo 
2020-2023. Para el nivel nacional, se consideró el plan de 
desarrollo 2018-2022, dado que es este el que se conecta y 
se alinea con los planes de desarrollo actuales de los mu-
nicipios y el departamento. En consecuencia, el trabajo se 
delimita a una mirada de desarrollo territorial.  De este 
modo, se garantiza una visión coherente y estructural del 
desarrollo y la gobernanza a lo largo de los distintos ni-
veles de gobierno. 

Análisis de desarrollo sostenible en García Rovira



18

Gobernanza multinivel y descentralización en la planificación territorial:

Dossier Central

(2
)

34
Ju

lio
 - 

Oc
tu

br
e 

20
24

El análisis de gobernanza se realizó utilizando catego-
rías que diversos autores, incluyendo a Nieminen (2020), 
Serrano (2011) y Farinos (2008), identifican como funda-
mentales en la gobernanza: coordinación, interacción, co-
herencia, gestión de recursos, flujo de información, parti-
cipación ciudadana y cooperación.

Para el análisis de redes, el trabajo siguió el  enfoque 
propuesto por Buciega y Esparcia (2013) y Galaso et al., 
(2018),  para explorar cómo se conectan los actores in-
volucrados. El análisis incorporó una serie de variables 
agrupadas en capital social de cohesión y  capital social 
de puentes . Dentro de esas dos categorías se analiza con-
fianza, intercambio de información, proyectos comunes y 
métricas como densidad e intermediación, entre otras. 

Específicamente, para analizar las relaciones entre los 
actores, en este estudio se conceptualizan tanto los nodos 
como actores sociales. Estos pueden ser individuos, or-
ganizaciones o empresas. En contraparte, los vínculos se 
interpretan como las relaciones que establecen conexio-
nes entre estos actores (Galaso et al., 2018), construidas 
y reguladas por un conjunto especifico de instituciones 
formales e informales.  

Este enfoque permite examinar y comprender en deta-
lle la estructura y patrones de las redes sociales, así como 
identificar y caracterizar el capital social predominante 
(flujos entre actores). Se analizó el capital social de cohe-
sión y de puentes. El capital social de cohesión se refiere 
a las relaciones dentro de grupos homogéneos y cerrados, 
con altos niveles de cohesión y confianza (Putnam, 2000). 
Para analizarlo, se utilizaron indicadores como densidad, 
cercanía, confianza y centralidad, esta última mide el nú-
mero de conexiones directas que un nodo tiene con otros 
nodos (Bodin et al., 2006).

En cuanto al segundo capital social de puentes alude a 
relaciones menos intensas y más variadas, como las que 
mantenemos con amigos distantes (Buciega y  Esparcia, 
2013). En este caso se usaron  los indicadores: densidad 
y existencia de relaciones entre actores con característi-
cas diferentes e intermediación. La densidad; definida 
como la proporción de conexiones existentes en la red en 
comparación con el número total posible de conexiones 
(Bodin et al., 2006).  Esta medida proporciona una visión 
general de cuán interconectada está la red.

 En la etapa de recolección de datos, se analizaron do-
cumentos relevantes, incluyendo planes de desarrollo a 
nivel municipal, departamental y nacional. Esto implica 
el examen detallado de objetivos de desarrollo sostenible 
como los ODS, estrategias, iniciativas y políticas refleja-
das en dichos planes.

En lo que respecta a los actores identificados, estos fue-
ron diversos, tal como se observa en la Tabla 1, en donde 
se encuentran 40 actores institucionales, productivos, am-
bientales, políticos y ONGs. A estos actores se les aplicó 
una serie de entrevistas semiestructuradas con una dura-
ción promedio de 38 minutos y se utilizaron cuestionarios 
especializados para analizar las redes y la gobernanza. Se 
empleó una escala de medición de 1 a 5 para las categorías 
de análisis definidas. Los actores se seleccionaron bajo la 
estrategia bola de nieve y la muestra fue por convenien-
cia, lo que garantizó que estuvieran todos los niveles de 
planeación. 

Resultados 

El Régimen de Planeación en Colombia: Estructura 
Normativa y su Relación con las Agendas para el 
Desarrollo Sostenible

En primer lugar, es importante señalar que el plan de 
desarrollo de Santander (2020-2023) incluye explícita-
mente las agendas de Desarrollo Sostenible a través de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el obje-
tivo de integrarlos en las realidades provinciales. Sin em-
bargo, esta integración carece de contexto adecuado. Por 
ejemplo, aunque los ODS se mencionan en la estructura 
de los planes de desarrollo de la provincia, las metas re-
lacionadas con la producción limpia se limitan a la inclu-
sión de tres capacitaciones específicas (Plan de Desarrollo 
Cerrito 2020-2023, p. 12). Estas agendas nacionales tienen, 
en términos de planeación, una estructura normativa que 
se sintetiza a continuación en términos de un enfoque re-
gional y de sostenibilidad. 

Podemos observar, como punto de partida, que los ins-
trumentos disponibles, por ejemplo, la Ley 1454 del 2011 
y la Ley 388 del 1997, incluyen orientaciones específicas 
que favorecen la perspectiva regional, la promoción de la 
integración y colaboración de los municipios en el nivel 
regional, aspecto que puede viabilizar formas alternati-
vas de planeación que permitan balancear los retos del 
crecimiento de la economía con la conservación de los 
ecosistemas, considerando los procesos municipales de 
desarrollo.   

La Ley 388 de 1997, específicamente en su Artículo 5, 
conceptualiza el ordenamiento territorial municipal como 
un compendio de estrategias político-administrativas y 
de planificación física realizadas de forma concertada por 
municipios, distritos y áreas metropolitanas. Este conjun-
to de acciones tiene como fin guiar el desarrollo del terri-
torio bajo su jurisdicción, regulando el uso, transforma-
ción y ocupación del espacio conforme a las estrategias 
de desarrollo socioeconómico, y siempre en concordancia 
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con el respeto al medio ambiente.

En este sentido, La Ley 1454 de 2011 establece diver-
sas formas asociativas entre municipios, y entre estos, los 
departamentos y corporaciones regionales, ofreciendo un 
potencial significativo para la intervención en el ordena-
miento territorial regional y superando divisiones entre 
la planeación económica y física. 

La materialización de los anteriores aspectos relacionados 
con la planeación del desarrollo y la conservación, así como 
la dirección de la asociatividad y el abordaje de vacíos regio-
nales, requiere la formulación de un sistema de planeación 
coherente, especialmente en el nivel regional estudiado. 

En la provincia de García Rovira, un análisis de los pla-
nes municipales de Desarrollo, como se muestra en las 
siguientes secciones, reveló criterios que trascienden las 
fronteras político-administrativas municipales y subra-
yan la necesidad de un enfoque regional en la planeación 
para el desarrollo y ordenamiento del territorio. Este es 
el caso de las iniciativas productivas compartidas, de los 
niveles de desarrollo bajos, de la delimitación de reservas 

y gestión de riesgos, entre otros.

Hasta el momento, la implementación de la normatividad 
anterior no ha encontrado realización efectiva en la provin-
cia, y los municipios persisten en la adopción de acciones 
autónomas. Como se explorará en los siguientes hallazgos, 
emergen considerables desafíos relacionados con una pers-
pectiva regional, así como con la desconexión entre distin-
tos niveles de planeación, descentralización y gobernanza.

Descentralización y Actores Clave: Efectos sobre 
el Proceso de Planeación de la Provincia 

En Colombia, el contexto institucional que rodea la pla-
nificación está marcado por la descentralización y la par-
ticipación ciudadana en este proceso. La Constitución de 
1991 representó un hito importante al profundizar la des-
centralización política, administrativa y fiscal, otorgando 
mayor autonomía a los departamentos, municipios y dis-
tritos (Barberena, 2021). Aunque ha habido avances, aun 
persisten desafíos, como la necesidad de una participa-
ción más activa de las entidades municipales en el diseño 

Tabla 1. Actores claves en la provin-
cia de García Rovira 
Fuente: Elaborado a partir de 
información obtenida en entrevistas 
y planes de desarrollo.

Análisis de desarrollo sostenible en García Rovira

Actores 
entrevistados

Actor Clave Responsabilidad
Nivel de 

Influencia 

12 Alcaldías de la provincia Elaborar el plan de desarrollo 
municipal 

 Municipio

7 Secretarias de planeación de la 
provincia 

Seguimiento y ejecución del 
plan de desarrollo

Provincia

2 Gobernación de Santander Elaborar el plan de desarrollo 
departamental

Departamento y 
provincia

3 Secretaría de planeación departa-
mental

Seguimiento y ejecución del 
plan de desarrollo departa-
mental

Departamento y 
provincia

3 Departamento Nacional de planea-
ción

Elaborar el plan de desarrollo 
Nacional

Nacional, 
departamental y 
provincia

1 Fondo Financiero de proyectos de 
desarrollo (FONADE)

Recursos para proyectos del 
plan de desarrollo

Nacional

1 Ministerio de agricultura y desarro-
llo rural MADR

Programas de desarrollo 
productivo

Nacional

1 Cámara de comercio seccional 
Málaga

Participación en la elabo-
ración de los planes de 
desarrollo de la provincia y el 
departamento

Provincia

1 Corporación autónoma regional de 
Santander

Departamento y 
provincia

5 Asociaciones de productores Provincia

2 Juntas de acción comunal Provincia

2 ONG Departamento y 
provincia
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de políticas nacionales (Barberena, 2021). 

Sin embargo, según Zapata (2020), el modelo institucio-
nal sigue siendo centralista, con municipios con limitadas 
capacidades de gestión y planeación. La legislación co-
lombiana, como la Ley 388 de 1997, establece directrices 
para la planificación territorial, pero a menudo carece de 
consideración hacia las realidades locales (Zapata, 2020). 
Aunque se promueve la participación ciudadana en la 
planificación del desarrollo, como lo establece la Ley 152 
de 1994, esta participación tiende a seguir un enfoque de 
top-down, lo que refleja la brecha entre la legislación y la 
práctica (Zapata, 2020).

Según tres entrevistados (1, 3 y 7), la descentralización 
en la provincia se enfoca en la perspectiva de los actores 
políticos. Aunque los alcaldes son elegidos democrática-
mente y se espera que presenten planes de gobierno que 
guíen el desarrollo, prevalecen estructuras clientelistas 
que malgastan los recursos públicos, convirtiendo los pla-
nes en formalidades. La coordinación entre actores polí-
ticos se restringe al período electoral, donde las alianzas 
se basan en intereses de poder más que en el beneficio 
comunitario, socavando la integridad del desarrollo local.

En consecuencia, en la provincia de García Rovira, la 
descentralización se ha enfocado principalmente en las 
dinámicas de acceso y beneficio del poder. Por ello, es-
pacios destinados a analizar oportunidades de cambio, 
como las que podría brindar un plan de desarrollo, han 
quedado relegados a un segundo plano.

En el anterior contexto, y de acuerdo con la Tabla 1, en 
la provincia de García Rovira hay diversos actores parti-
cipan en la planificación del desarrollo y la articulación 
de las agendas de sostenibilidad. En el proceso de planea-
ción de la provincia, las alcaldías municipales tienen la 

mayor importancia y jerarquía al tomar decisiones estra-
tégicas locales. También es clave el Departamento Nacio-
nal de Planeación al establecer directrices generales que 
las alcaldías adaptan a sus realidades. La Gobernación de 
Santander es clave al contribuir con la ejecución de los 
planes de desarrollo municipales. Además, asociaciones 
de productores y la cámara de comercio tienen el poten-
cial de impulsar la economía local, siendo su interacción 
fundamental para el éxito de la planificación.

La participación de diversos actores, como ONGs, aso-
ciaciones de productores, y organizaciones sociales, es 
crucial para la planificación del desarrollo y la sosteni-
bilidad en García Rovira. Estos actores aportan conoci-
miento, voz y soluciones a la planificación. Sin embargo, 
la gobernanza y la conexión entre actores aún presentan 
desafíos que deben abordarse para alcanzar un desarrollo 
efectivo y reformas significativas.

Gobernanza del Régimen de Planeación del 
Desarrollo en la Provincia de García Rovira

Esta sección ofrece un análisis de las variables, defini-
das en la sección de metodología, que influencian el régi-
men de planeación en la provincia. Integra tanto un análi-
sis cuantitativo, elaborado a partir de un instrumento que 
utiliza una escala de 1 a 5, como un análisis cualitativo, 
derivado de las entrevistas semiestructuradas realizadas 
a los actores identificados en la Tabla 1. Esta combinación 
de enfoques nos permite obtener una visión más comple-
ta y matizada de la gobernanza en el contexto estudiado.

La Figura 1 muestra que la gobernanza en la provincia 
de García Rovira enfrenta desafíos significativos en par-
ticipación ciudadana, flujos de información y confianza, 
con valores bajos en estas áreas (1.4, 1.7 y 1.8 respectiva-

Análisis de desarrollo sostenible en García Rovira

Figura 1.Variables claves en la gobernanza 
de la provincia de García Rovira.
Fuente: Elaborado a partir de consultas con 
actores locales de la Tabla 1.
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mente). Estos desafíos contribuyen a evidenciar la baja 
conexión entre actores. Los entrevistados señalan que la 
participación ciudadana se percibe como una formalidad 
más que como un proceso integral en la toma de deci-
siones (Entrevistado 27). La confianza en la planificación 
gubernamental también es baja, con críticas hacia la falta 
de resultados tangibles (Entrevistado 29). La cooperación 
entre instituciones públicas, productores y ONGs es es-
casa, con una planificación que no se traduce en acciones 
concretas (Entrevistados 14, 27 y 34). 

Estas preocupaciones reflejan una desconexión entre la 
planificación y la realidad práctica, limitando la capaci-

dad de la provincia para alcanzar sus metas de desarrollo. 
La gobernanza actual restringe la capacidad del sistema 
de planificación, ya que los actores clave muestran bajos 
niveles de confianza y cooperación. Los aspectos de inte-
racción, coherencia y coordinación serán analizados pos-
teriormente en el contexto de la gobernanza multinivel.

Conectividad entre los Actores y Niveles de 
Planeación de la Provincia de García Rovira

En esta sección, examinamos las relaciones entre los 
actores de la provincia de García Rovira en el contexto 
del proceso de planificación, enfocándonos en el capital 

Análisis de desarrollo sostenible en García Rovira

Figura 2. Red social sobre actores locales de 
la planeación del desarrollo de la provincia 
de García Rovira
Fuente: Elaboración a partir de UCINET con 
base en información suministrada por los 
actores locales de la Tabla 1. 

Tabla 2. Métricas de la red social sobre 
actores del proceso de planificación
Fuente: Elaborado a partir de UCINET e 
información suministrada por actores lo-
cales. La agrupación por capitales es una 
adaptación de la propuesta de Buciega y 
Esparcia (2013).

Capital grupal Indicadores Valor

Intermediación alcaldías 429

Densidad 0,59

Capital social de cohesión Centralización 0,73

Confianza 14%

Comparte información 19%

Uso de infraestructura 27%

Proyectos comunes 29%

Capital social de puentes Intermediación Cámara de comercio 387

Relaciones con actores directos del proceso de planea-
ción

5%

Comparte información con actores directos del proceso 
de planeación

3%

Proyectos comunes con actores directos del proceso de 
planeación

2%
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social de cohesión y el capital de puentes, lo cual también 
contribuye a evidenciar la baja relación entre dichos acto-
res con los niveles de planeación. En lo referente al capi-
tal de cohesión, los actores homogéneos, que están más 
directamente vinculados con el proceso de planeación, 
son aquellos resaltados en la Figura 2 con línea oscura: 
las Alcaldías, la Secretaría de Planeación, la Cámara de 
Comercio, las Juntas de Acción Comunal, ONGs, la Go-
bernación de Santander, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), FONADE y el Ministerio de Desarro-
llo Rural (MADR).

En lo que respecta al capital social de puentes, este se 
refiere a actores con una relación menos directa en la 
planeación del desarrollo de la provincia. Estos están re-
presentados en la Figura 2 con líneas moradas y azules, e 
incluyen a los productores tradicionales, productores con 
enfoque ambiental, SENA y CAS.

La Figura 2 y la Tabla 2 presentan un análisis de redes 
categorizado por capitales, resaltando la relevancia de las 
alcaldías en el proceso de planeación del desarrollo en la 
provincia de García Rovira. La alta centralidad (0.73) e 
intermediación (429) de las alcaldías indican su influencia 
en la red y en el proceso de planeación, aunque la función 
de las secretarías de planeación se ve limitada por esta 
predominancia. Los entrevistados (14, 21 y 28) coinciden 
en que las secretarías de planeación tienen deficiencias 
técnicas y a menudo carecen de capacidad para contri-
buir al desarrollo. A pesar de esto, la red de actores de 
planeación muestra una baja densidad (0.59) y niveles ba-
jos de confianza (14%), circulación de información (19%), 
uso compartido de infraestructura (27%) y realización 
de proyectos comunes (29%), lo que indica desafíos en la 
cooperación y la circulación de información. Aunque las 
alcaldías son importantes en el proceso de planificación, 
es necesario disminuir su intermediación para mejorar la 
circulación de información y la confianza. 

Además, la planeación del desarrollo municipal se per-
cibe como un proceso burocrático con poco impacto en la 
provincia. La Cámara de Comercio emerge como otro ac-
tor relevante en la red, con un alto grado de intermedia-
ción (387), liderando espacios de diálogo como la Mesa de 
Competitividad. Sin embargo, la interacción entre actores 
no directamente involucrados en la planificación y aquellos 
que sí lo están es mínima, representando solo el 5% según 
la Tabla 2. Aunque estos espacios pueden generar capital 
social, todavía no se han traducido en proyectos tangibles.

En cuanto a la conectividad entre los niveles de pla-
neación de la provincia de García Rovira, se abordaron 
desafíos específicos como la discordancia, ignorancia 
y pluralidad. Además, se destaca el papel crucial de las 
‘organizaciones puente’ como mediadoras y facilitadoras 

entre los distintos niveles. 

La Figura 1 muestra tres variables clave de interacción 
(3,1), coordinación (2,3) y coherencia (2,1) que son ele-
mentos fundamentales para analizar la gobernanza mul-
tinivel en la provincia de García Rovira. Estas puntuacio-
nes reflejan debilidades en la gobernanza del sistema de 
planeación, especialmente en la falta de coherencia entre 
los niveles nacional y municipal. Tres actores (entrevis-
tados 15, 22 y 37), incluyendo el secretario de planeación 
de un municipio, un funcionario de la gobernación y un 
representante del Departamento Nacional de Planeación, 
señalan la colaboración inicial en la elaboración de planes 
de desarrollo municipales y departamentales, pero luego 
cada nivel sigue su propio camino.

 Los planes de desarrollo carecen a menudo de coheren-
cia, dado que las políticas nacionales no se contextualizan 
adecuadamente a las realidades locales, como indican un 
alcalde, un representante de la gobernación y un funcio-
nario nacional (entrevistados 5, 20 y 37). Esto se refleja 
en la falta de metas concretas para la implementación de 
proyectos provinciales y agendas nacionales como los 
ODS en los planes de desarrollo municipales. Además, la 
falta de coordinación entre municipios de García Rovira 
limita la planificación regional y la implementación de 
agendas de sostenibilidad. La Mesa de Competitividad, 
liderada por la Cámara de Comercio de Málaga, podría 
facilitar la colaboración, pero aún se necesita avanzar del 
diálogo a la acción.

Por otra parte, las alianzas de intereses y actores refle-
jadas en la Figura 2 son esenciales para el desarrollo. La 
Cámara de Comercio actúa como eje central, facilitando 
espacios de reflexión y sinergia. Las alcaldías buscan 
apoyo técnico, especialmente del SENA, para gestionar 
recursos y ejecutar proyectos locales. Las organizacio-
nes de productores intentan conectarse con las alcaldías 
y el SENA para fortalecer la cadena de valor mediante 
formación y apoyo técnico. Las secretarías de planeación, 
aunque a veces eclipsadas por las alcaldías, son cruciales 
para la planificación estratégica y las conexiones. Ade-
más, las alianzas con niveles de gobierno departamental 
y nacional son vitales para definir estrategias y obtener 
recursos, fomentando un desarrollo regional cohesivo y 
a largo plazo.

Discusión 

El artículo proporciona un análisis detallado de la inter-
conexión entre la descentralización y la gobernanza de la 
planificación para la implementación de agendas nacio-
nales de ODS en el régimen de planeación en la provincia 
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de García Rovira. Destaca cómo diversos actores generan 
nuevas formas de conectividad en red, influyendo en los 
flujos relacionados con agendas de sostenibilidad. La 
descentralización, centrada en la redistribución del poder 
más que en la planificación, limita la capacidad de gene-
rar cambios. La falta de coherencia, coordinación y parti-
cipación ciudadana en la planificación refleja debilidades 
en el régimen, afectando su capacidad para alcanzar obje-
tivos de sostenibilidad y desarrollo. 

El estudio señala deficiencias en la interacción entre 
niveles de planificación y actores, lo que dificulta la im-
plementación efectiva de políticas de sostenibilidad. La 
desconexión entre niveles y la limitada colaboración entre 
municipios obstaculizan la adopción de una perspectiva 
regional, lo cual también dificulta la contextualización de 
agendas nacionales de ODS. Aunque existen iniciativas 
como la Mesa de Competitividad, falta una planificación 
coordinada y consensuada que aborde los desafíos com-
partidos a nivel provincial.

La investigación destaca la importancia de métodos 
como las entrevistas para comprender a fondo los proble-
mas de planificación en la provincia. Revela la necesidad 
de alinear los niveles de planificación y promover una 
mayor colaboración entre actores para mejorar la efica-
cia de la planificación del desarrollo sostenible. Aunque 
como limitación de la investigación se puede decir que 
se centra en la escala municipal, ofrece insumos valiosos 
para comprender las necesidades y desafíos locales en el 
contexto de la gobernanza multinivel.

Conclusiones 

En esta investigación podemos ver que los procesos de 
descentralización no necesariamente llevan al fortaleci-
miento de las capacidades técnicas de las instancias de 
planificación en la escala municipal, lo cual dificulta la 
implementación de agendas de sostenibilidad como los 
ODS. En el contexto de este caso de estudio, se observó 
una discrepancia entre las capacidades técnicas a nivel 
nacional y las competencias desarrolladas por los muni-
cipios que conforman la provincia. Esta brecha refuerza 
la perspectiva de planificación top-down, en lugar de pro-
mover un enfoque más colaborativo entre los diferentes 
niveles de gobierno. 

Esta perspectiva conduce a una planificación que no 
está adecuadamente contextualizada en función de las 
realidades específicas de los municipios con capacidades 
técnicas limitadas como los de la provincia de García Ro-
vira.  La desconexión entre las metas nacionales de soste-
nibilidad y las necesidades locales implica que las polí-

ticas y programas que se desarrollan a nivel nacional no 
siempre reflejen las particularidades y requerimientos de 
los municipios. Además, estos municipios a menudo se 
encuentran bajo la sombra de entidades departamentales 
que poco contribuyen a la articulación de estas políticas 
con las realidades locales.

El estudio también aporta en cuanto a la conexión del 
análisis de redes en los procesos de planeación. Al aplicar 
este enfoque, se pudieron identificar los vínculos y rela-
ciones entre los diversos actores involucrados en la plani-
ficación a nivel municipal, departamental y nacional. Esto 
permitió comprender mejor la dinámica de colaboración 
y de interacción entre los actores del proceso de planea-
ción en la cual hay debilidad en cuanto al capital social de 
puente y de cohesión. 

Además, el análisis de redes contribuyó con el entendi-
miento de las estructuras de gobernanza existentes y las 
interacciones entre los diferentes niveles de planificación 
en la perspectiva multinivel de la cual hace parte la pro-
vincia de García Rovira. Al revelar las conexiones en la 
red, se pudieron identificar oportunidades para mejorar 
la coordinación, la cooperación y la participación de los 
actores en el proceso de planificación. Esto es particular-
mente relevante en el contexto de la gobernanza multi-
nivel, donde la interacción efectiva entre los diferentes 
niveles de planificación es crucial para lograr una planifi-
cación coherente y armonizada.

Análisis de desarrollo sostenible en García Rovira
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Las ciudades se encuentran sitiadas por el cambio climático 
como resultado de la actividad humana, el desarrollo tecnoló-
gico y el uso excesivo de recursos naturales, elementos que sus-
criben los problemas socioambientales que merman la calidad 
de vida urbana y la comprensión de la emergencia climática 
contemporánea. Dentro de este marco, el estudio de procesos 
psicológicos anclados al fenómeno urbano permite entender 
cómo responden las personas ante las emergencias; qué se pue-
de hacer para contrarrestar los efectos negativos en el entorno 
próximo, considerando que el desarrollo y planificación urba-
na deben tomar en cuenta aspectos psicológicos y sociales al 
momento de analizar el papel de las ciudades ante el cambio 
climático, y cómo debe trabajarse un nivel de concientización 
para generar cambios en la población para acceder a un bienes-
tar biopsicosocial que promueva conductas sostenibles urbanas. 
El objetivo del presente escrito es exponer la relación de la con-
ducta humana con el cambio climático en la ciudades, sus reper-
cusiones socioambientales y la importancia de la sostenibilidad 
psicológica como un elemento que beneficie la mitigación de 
esta emergencia.

Palabras clave: ciudad, cambio climático, percepción, di-
seño urbano, calidad de vida
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Abstract Resumo 

Keywords: cities, climate change, perception, urban design, 
quality of life

Palavras-chave: cidades, mudanças climáticas, percepção, 
desenho urbano, qualidade de vida

Cities are under siege by climate change due to human activi-
ty, technological development, and the excessive use of natural 
resources, which contribute to the socio-environmental pro-
blems that undermine the quality of urban life and the unders-
tanding of the contemporary climate emergency. Within this 
framework, the study of psychological processes anchored to 
the urban phenomenon allows us to understand how people 
respond to emergencies; what can be done to counteract the ne-
gative effects on the immediate environment, considering that 
urban development and planning must take into account psy-
chological and social aspects when analyzing the role of cities in 
the face of climate change, and how a level of awareness must 
be worked on to generate changes in the population to access 
a biopsychosocial well-being that promotes sustainable urban 
behaviors. This paper aims to expose the relationship of human 
behavior with climate change in cities, its socio-environmental 
repercussions, and the importance of psychological sustainabi-
lity as an element that benefits the mitigation of this emergency.

As cidades estão sitiadas pelas mudanças climáticas devido à 
atividade humana, ao desenvolvimento tecnológico e ao uso 
excessivo de recursos naturais, que contribuem para os proble-
mas socioambientais que comprometem a qualidade de vida 
urbana e a compreensão da emergência climática contemporâ-
nea. Nesse contexto, o estudo dos processos psicológicos anco-
rados ao fenômeno urbano permite entender como as pessoas 
respondem às emergências; e o que pode ser feito para neutra-
lizar os efeitos negativos no ambiente imediato, considerando 
que o desenvolvimento e o planejamento urbano devem levar 
em consideração os aspectos psicológicos e sociais ao analisar 
o papel das cidades diante das mudanças climáticas, e como 
um nível de conscientização deve ser trabalhado para gerar mu-
danças na população para acessar um bem-estar biopsicossocial 
que promova comportamentos urbanos sustentáveis. Este arti-
go tem como objetivo expor a relação do comportamento huma-
no com as mudanças climáticas nas cidades, suas repercussões 
socioambientais e a importância da sustentabilidade psicológi-
ca como elemento que beneficia a mitigação dessa emergência.

Résumé 

Les villes sont assiégées par le changement climatique en raison 
de l’activité humaine, du développement technologique et de 
l’utilisation excessive des ressources naturelles, qui contribuent 
aux problèmes socio-environnementaux qui minent la qualité 
de la vie urbaine et la compréhension de l’urgence climatique 
contemporaine. Dans ce cadre, l’étude des processus psycholo-
giques ancrés dans le phénomène urbain nous permet de com-
prendre comment les gens réagissent aux urgences et ce qui 
peut être fait pour contrer les effets négatifs sur l’environnement 
immédiat, considérant que le développement et la planification 
urbaine doivent prendre en compte les aspects psychologiques 
et sociaux lors de l’analyse du rôle des villes face au changement 
climatique, et comment un niveau de sensibilisation doit être 
travaillé pour générer des changements dans la population pour 
accéder à un bien-être biopsychosocial qui favorise des compor-
tements urbains durables. Cet article vise à exposer la relation 
du comportement humain avec le changement climatique dans 
les villes, ses répercussions socio-environnementales et l’impor-
tance de la durabilité psychologique en tant qu’élément qui pro-
fite à l’atténuation de cette urgence.

Mots clés : villes, changement climatique, perception, concep-
tion urbaine, qualité de vie
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En ese sentido, el objeti-
vo del presente escrito de 
carácter reflexivo es el de 
exponer cómo se relaciona 
la conducta humana con 
el cc en la ciudades, sus 
repercusiones socioam-
bientales y la importancia 
de la sostenibilidad psico-
lógica como un elemento 
que beneficie la mitigación 
de la emergencia climática 
urbana. 

Introducción 

Una de las características de este siglo, concedida por los cambios de 
paradigmas de pensamiento resultado del desarrollo ideológico e inno-
vación tecnológica, es el cúmulo de interrogantes e incertidumbres pro-
venientes de la crisis ambiental: específicamente del cambio climático 
(cc), que no es nuevo ni mucho menos emergente. Para infortunio de los 
seres humanos y demás especies con las que se cohabita este planeta, las 
distintas emergencias ambientales en todos y cada uno de los ecosistemas 
del globo terráqueo son palpables e innegables y obligan a reconsidera-
ciones académicas, sociales y gubernamentales para invitar a la toma de 
consciencia y su acción expedita en pos de un mejor escenario próximo.

De acuerdo con ONU-Hábitat (2024), los centros urbanos que ocupan 
menos del 2% de la superficie terrestre son los que más contribuyen al cc, 
por su consumo de casi el 78% de la energía mundial y su generación de 
más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que las 
convierte en el principal motor de la emergencia climática mundial. Este 
trasfondo invita al análisis de las consecuencias socioambientales de los 
ambientes antropogénicos sobre aspectos cognoscitivos y psicofisiológi-
cos de los urbanitas, por su incidencia en los procesos sensoperceptuales 
que interfieren en conductas sostenibles. Dichas conductas son entendi-
das como el conjunto de acciones que buscan el cuidado y preservación 
sociofísica del medio circundante, para beneficio de generaciones presen-
tes y futuras.

En ese sentido, el objetivo del presente escrito de carácter reflexivo es 
el de exponer cómo se relaciona la conducta humana con el cc en la ciu-
dades, sus repercusiones socioambientales y la importancia de la soste-
nibilidad psicológica como un elemento que beneficie la mitigación de la 
emergencia climática urbana. Es por eso por lo que la revisión de la lite-
ratura presentada busca incentivar la conversación sobre las dimensiones 
psicosociales y ambientales, adscritas a la percepción ambiental del cc en 
la ciudades, mediante propuestas transdisciplinares (como el caso de la 
psicología ambiental) que contribuyan con la disminución de vulnerabi-
lidades socioespaciales y psicoambientales en las ciudades, promovien-
do así la tan necesaria transición hacia una dimensión sostenible: objetivo 
principal de la agenda 2030 establecida por la ONU en 2015.

Algunas Consideraciones Actuales sobre el Cambio 
Climático: Notas Breves 

Es conocimiento de todos que cada año se reporta una nueva ruptura 
en el récord del aumento de la temperatura atmosférica impuesto el año 
anterior. Desafortunadamente, tal situación ya no es de extrañar y for-
ma parte de la cotidianeidad pública, relacionándose con las constantes 
modificaciones físicas al entorno natural como resultado del uso indiscri-
minado de recursos naturales. Estos cambios antropogénicos son el gran 
iceberg que se encuentra detrás del cc, cuyo punto inicial, de acuerdo con 
Villalpando-Flores (2023), data de la revolución industrial a principios del 
siglo XVIII, momento en que se empezó a usar la tecnología para la crea-
ción de modernos asentamientos (ciudades), procesos migratorios, orga-
nización laboral y producción alimentaria.

Del punto ciego al comportamiento sostenible
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Partiendo de una conceptualización estrictamente 
geofísica, el cc refiere a modificaciones a través del tiem-
po en la variabilidad promedio de temperaturas, viento y 
precipitaciones, lo que se refleja en la atmósfera, los océa-
nos, el agua, la nieve, los glaciares, la superficie terrestre 
y la composición de ecosistemas (Pörtner et al., 2021). En 
sintonía, Corral-Verdugo et al., (2017) argumentan que 
el cc puede entenderse como el conjunto de fenómenos 
físicos (pero también económicos y políticos) asociado a 
la modificación del clima en el planeta Tierra. Esto impli-
ca cambios en la temperatura de la atmósfera terrestre, 
aumento del nivel del mar, derretimiento de glaciares, 
variabilidad térmica y durabilidad de estaciones del año; 
además, dentro de este listado se encuentra el fenómeno 
del efecto invernadero, promovido por la actividad hu-
mana, que se encuentra muy por arriba de la variabilidad 
natural climática.

La iniciativa Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(2020), que busca la promoción de los objetivos de desa-
rrollo sostenible (ODS) en el ámbito empresarial y que es 
respaldada por la ONU, reporta nuevos niveles récord en 
cuanto a las emisiones de CO2. De acuerdo con ella, la 
crisis sanitaria por la que atravesó el mundo gracias a la 
COVID-19 (mayo 20-mayo 23), así como el detenimiento 
de la industria y cese total de actividades sociales que le 
sucedió (encierro masivo), no fue suficiente para influir 
positivamente en las emisiones de CO2, lo que significa 
que no hubo reducción ni neutralidad en materia de car-
bono. En la Figura 1 se presenta una línea de tiempo de la 
última década de algunas repercusiones del cc.

La revista Forbes México (2023) publicó que el mes de 
noviembre de 2023 fue el mes más caluroso a nivel mun-
dial, con una temperatura promedio del aire en la super-
ficie de 14.22°C, unos 0.85°C por encima del promedio de 
1991-2020. Pero, además de este dato anecdótico, el 2023 
fue el año más caluroso jamás registrado en la historia de 
la humanidad, situación que prueba el fracaso en el cum-
plimiento de uno de los objetivos del acuerdo de París de 
2015, donde se establecía mantener el aumento de la tem-
peratura global por debajo de 2°C (por arriba de niveles 
preindustriales). Y, por si fuera poco, las políticas de cc de 
la Unión Europea establecidas en la agenda 2030 no han 
demostrado avances representativos en cuanto a la reduc-
ción de emisiones netas en un 55%, para alcanzar en 2050 
emisiones netas cero, todo lo cual llevó a puntualizar, en 
el marco de la COP28 Dubái, que es imperativa para 2025 
la reducción de las emisiones de carbono a un 43%.

El proyecto “Unidos por la ciencia”, de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) (2023), menciona que las 
emisiones globales de CO2 aumentaron con respecto del 
2022, alcanzando 37,500 millones Tm. Dentro de un lis-
tado de quince naciones, en el 2022 China fue el país con 
mayores emisiones de gases de efecto invernadero con 
un 30%, seguido de Estados Unidos con 13.5%, India con 
7.3%, Rusia con 5.1%, y México en 11° lugar con 1.5%. El 
conjunto de estas quince naciones reportadas resultan ser 
las responsables de ¾ partes de las emisiones globales to-
tales de gases de efecto invernadero. Además, en cuanto a 
los cambios de temperatura oceánica y terrestre, los regis-
tros del 2023 muestran que ambas superficies eran 1.18°C 
más cálidas que el promedio total del siglo XX. 

Del punto ciego al comportamiento sostenible

Figura 1. Línea temporal de las afectacio-
nes del cambio climático durante la última 
década 
Fuente: Elaboración propia.
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Pareciera que la complejidad de estas cifras no permi-
te vislumbrar de qué se habla exactamente. Sin embargo 
cuando se ponen en la mesa de discusión tópicos como el 
deshielo del Ártico, el aumento en el nivel del mar, la aci-
dificación oceánica, la pérdida de biodiversidad marina, 
las alteraciones hidrológicas, el estrés hídrico urbano, la 
contaminación hídrica y atmosférica, el aumento de desas-
tres naturales (terremotos, ciclones, tsunamis), la desertifi-
cación masiva, la pérdida de biodiversidad terrestre como 
resultado directo de la contaminación terrestre y sobreex-
plotación de uso de suelo, el crecimiento poblacional y de 
la mancha urbana, es posible conceptualizar y entender 
el problema que rodea al planeta y todos sus habitantes.

Percepción de Riesgo y Cambio Climático 
desde la Psicología Ambiental 

Al considerar el cc como un fenómeno construido por 
eventos dentro y en relación con el orden natural del pla-
neta, resulta coherente localizar al ser humano si no en 
medio del debate, sí como una de las variables principa-
les de análisis, permitiendo la inclusión de la psicología 
ambiental y su visión transaccional e interaccionista so-
bre nuestra relación con el entorno natural-construido de 
trascendencia socioespacial y psicológica.

Como afirman Villalpando-Flores y Bustos-Aguayo 
(2023a), esta especificidad en el objeto de estudio de la 
psicología ambiental posibilita una visión que conjunta 
elementos sociológicos, fisiológicos y ambientales con el 
desarrollo, la incidencia y el impacto (positivo y negati-
vo) de los ambientes urbanos, ya que las características 
morfológicas y físicas estimulan respuestas emocionales, 

cognitivas y conductuales. Esto implica que la forma, es-
tructura y significado de las urbes impacta en la calidad 
de vida percibida, en el conocimiento espacial-ambiental 
y en la percepción de riesgo: tres componentes necesa-
rios para elaborar significados, apropiaciones operativas, 
connotaciones emocionales y un sentido de pertenencia e 
identidad urbana, todos ellos perjudicados por las altera-
ciones climáticas.

Valdría la pena hacer hincapié en que las modificacio-
nes, la resignificación, el uso y la conceptualización del 
entorno físico evolucionan a la par del ser humano. Mer-
cado-Doménech (2006) apuntaba que la selección natural 
y sus variaciones genéticas son el gran antecedente de los 
cambios en el entorno (nichos ecológicos y aislamiento de 
poblaciones), debido a los procesos adaptativos, a la cap-
tación de información por medio de sistemas sensoriales 
y al procesamiento de dicha información. Así, con el paso 
del tiempo y la evolución misma, se logra una adaptación 
tecno-cultural reflejada en la creación de roles sociales, 
emplazamientos, actividades de supervivencia y desarro-
llo socio-comunitario.

Esta acotación resulta importante por la estrecha rela-
ción construida con el entorno sociofísico y su plan social 
resultante que, de acuerdo con Bennett (1980), antecede a 
las pautas culturales sobre el uso y manejo de los recur-
sos naturales, así como el conocimiento de los alcances 
operativos del hombre sobre el medio ecológico. Esto, 
por supuesto, va de la mano con la conceptualización y 
percepción multidimensional de las consecuencias de las 
acciones, las cuales están supeditadas a los cambios en la 
percepción ecológica y al uso de affordances. Esto facilita la 
comprensión del entorno gracias a conductas acordes al 
espacio percibido, obteniendo así, una gratificación emo-
cional dado que las características funcionales del lugar 

Figura 2. Modelo de estados de respuesta psicológica ante cambios ambientales
Fuente: Elaboración propia basado en Devine (2009).
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ofrecen posibilidades de acción a partir de su percepción 
directa. Por tanto, la adaptación y adaptabilidad del hom-
bre involucran necesariamente los procesos de cognición 
ambiental (conocimiento y acceso a información) y per-
cepción ambiental (calidad, estética y riesgo). Sorense y 
White (1980), argumentan que entender y conceptualizar 
la estimulación ambiental percibida, producto de una 
emergencia climática, permite afrontar dichas situacio-
nes de dos maneras: a) el individuo puede encontrar un 
punto de ajuste cognitivo-conductual ante la emergencia 
gracias a procesos valorativos y evaluativos (gravedad), 
y b) el individuo responde ante la emergencia a partir de 
ajustes económicos (costo-beneficio).

Considerando la aleatoriedad propia de los sistemas 
ambientales, el primer modelo enfatiza la actividad hu-
mana como elemento activo en constante ajuste, lo cual 
facilita valorar las circunstancias y reformular los meca-
nismos de acción. El segundo modelo discurre en una 
configuración socioeconómica en cuatro vertientes: 1) 
preindustrial, 2) transicional, 3) industrial y 4) postindus-
trial, mediante pautas socioculturales que asisten el apun-
talamiento tecnológico y la conducta de consumo, la cual 
representa el ‘elefante blanco’ en el estudio del cc, por su 
escaso involucramiento en la estructura, planificación y 
ejecución de políticas públicas de corte ambiental.

Por otro lado, el impacto socioecológico y emocional 
de todas las emergencias ambientales implica modifica-
ciones en constructos psicológicos como arraigo, apego y 
pertenencia, interviniendo en la relación emergencia-con-
ducta. Devine (2009) elaboró un modelo para evaluar la 
perspectiva social de las respuestas individuales y colec-
tivas donde las propuestas de cambio adquieren signi-
ficados representativos relacionados con el arraigo y la 
pertenencia socioambiental en situaciones ambientales 
emergentes (ver Figura 2).

La naturaleza multinivel de este modelo sugiere que 
los cambios conductuales pueden pasar por diversos 
momentos de interpretación: toma de consciencia sobre 
el cambio, generación de significados personales y espa-
ciales, valoraciones positivas/negativas, herramientas de 
afrontamiento, negación y/o evitación, y toma de decisión 
y acción.

Aunado a esto, se debe recordar que la sostenibilidad 
urbana se correlaciona con la calidad de vida y salud psi-
cosocial pública a partir del detrimento en el acceso a re-
cursos naturales y espacios dignos, lo que pone en jaque 
el bienestar de generaciones futuras. Este es el contexto 
latente en nuestros días, gracias a los altos niveles de con-
taminación multifactorial que afrontan los entornos urba-
nos y que se pueden observar en los niveles de consumo 
energético, saneamiento terrestre, estrés y contaminación 

hídrica, degradación vegetal urbana, contaminación at-
mosférica y proliferación de fauna nociva.

Esta realidad permite anclar el estudio del cc con los 
postulados de la psicología de la conservación (subrama 
de la psicología ambiental), interesada en comprender 
y promover relaciones sanas bidireccionales entre el ser 
humano y las condiciones del mundo natural. La psico-
logía de la conservación también pone el énfasis en el 
bienestar humano, la salud ambiental y la calidad de los 
servicios ecosistémicos, y considera la presencia de ries-
gos ambientales y el desarrollo de actitudes y conductas 
sostenibles. Estas últimas se localizan en el encuadre de 
la justicia ambiental (Mártin y Hernández, 2023), enfoca-
da en responsabilidades histórico-económicas y condi-
ciones sociopolíticas subyacentes al cc, puntualizando en 
desventajas geográficas, políticas, urbanas y psicológicas 
consecuencia de una mayor susceptibilidad a los proble-
mas ambientales. Así, las características de los sistemas 
urbanos (planeación urbana, zonificación pública, segre-
gación socioespacial, infraestructura urbana, y diseño ur-
bano-arquitectónico-paisajístico), son variables espaciales 
y morfológicas relacionadas con la conducta sostenible en 
sus cuatro acepciones: proecológica (cuidado del entorno 
físico), frugal (cuidado del nivel de consumo), altruista 
(cuidado de terceros) y equitativa (cuidado de condicio-
nes sociales).

A juicio de Villalpando-Flores y Bustos-Aguayo 
(2023b), este aparato cognitivo-conductual y socioemo-
cional permite vincular la predicción del cuidado del en-
torno mediante elementos como la economía personal, 
percepción de consecuencias e implicación social. Estos 
elementos facilitan el análisis de la permeabilidad, fun-
cionalidad y ciclo de vida de los sistemas urbanos, enten-
didos como escenarios de conducta diversos en términos 
de población, objetivos y temporalidad, considerando 
que debe existir un equilibrio entre el desarrollo social, 
crecimiento económico y calidad en el entorno circundan-
te. La percepción de todas las perturbaciones ambientales 
se encuentra, entonces, sujeta a la experiencia subjetiva 
(cualidad, intensidad, duración, localización, claridad), 
con un orden jerárquico en tres fases: 1) discriminación de 
características estimulares como cantidad, tamaño, inten-
sidad y duración, 2) extracción de información estimular 
para su reconocimiento e identificación, y 3) detección de 
información previa (memoria a largo plazo) para nueva-
mente discriminar, identificar, y recategorizar. Este tras-
fondo psicofisiológico terminará por incidir en aspectos 
clave de la percepción ambiental como calidad ambiental, 
valor estético y riesgo potencial.

Del punto ciego al comportamiento sostenible
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Mitigación Conductual, Adaptación 
Socioambiental y Desarrollo Urbano 

Lo presentado en el rubro anterior posibilita entender 
la importancia del análisis psicológico de las emergen-
cias ambientales. Pero el estudio de la percepción del cc, 
efectos de gases invernadero, y otras alteraciones expone 
elementos de poco entendimiento e incredulidad, enrai-
zados en creencias erróneas y malversación de informa-
ción. Esta disonancia cognitiva se debe a la creencia de la 
poca (o nula) responsabilidad sobre las condiciones del 
planeta y a la falta de claridad sobre las consecuencias a 
mediano y largo plazo, lo que dificulta la promoción de 
conductas sostenibles que mitiguen la intensidad y creci-
miento del costo ambiental. Tenbrink y Willcock (2023), 
reportan que existen diferencias en la percepción del cc 
entre residentes de zonas urbanas y rurales, siendo estos 
últimos los que consideran estar más alejados de esta cri-
sis. Al describir esta inconsistencia entre lo que se percibe 
y lo que se entiende, se habla de los niveles de conciencia 
ambiental, el impacto de la experiencia directa o subjetiva 
y el nivel de resiliencia socioambiental. Estas característi-
cas impactan en la creencia popular y en el esparcimiento 
de desinformación en redes sociales.

De ahí que se hable de un punto ciego en el entendi-
miento del cc, porque la información está disponible, 
pero no se alcanza a entender y entrelazar con la vivencia 
propia, sobre todo cuando se analizan los entornos ur-
banos. Esta problemática conceptual también encuentra 
razón de ser en el desarrollo económico y en el ejercicio 
gubernamental de las distintas naciones, ya que la con-
fianza en el gobierno, la tasa de inseguridad percibida, las 

discrepancias internacionales y las ideologías regionales 
influyen en la importancia que se le da al cc. Por lo tanto, 
el problema no está en la negación de la situación, sino 
en una resistencia psicológica que conlleva la aceptación 
y afrontamiento de esta crisis global. Villalpando-Flores 
y Bustos-Aguayo (2023b) enfatizan que dichas anomias 
son consecuencia de un encuadre cognitivo y el miedo a 
la pérdida de satisfactores a partir de cuatro contingen-
cias: a) efecto de dotación (cuando se percibe una pérdida 
mayor que la ganancia), b) sesgo del statu quo (comparar 
opciones de consumo percibidas como menos benéficas), 
c) fuerza de voluntad limitada (disonancia cognitiva) y d) 
miopía en elecciones inter temporales (consumo inconsis-
tente a partir del costo/beneficio).

Ahora bien, partiendo del entendido que la conducta 
sostenible es el cúmulo de acciones e ideas que buscan el 
cuidado en el uso de los recursos naturales y físicos para 
beneficio de generaciones presentes y futuras, es imperati-
vo hacer énfasis en las consecuencias locales y globales del 
cc, mediante exposiciones vívidas y de carácter emocional, 
herramientas de comunicación asertiva institucional y pro-
cesos de planeación urbana enfocados en la inclusión de 
la naturaleza. Estos elementos auxiliarán en la promoción 
de modificaciones cognitivo-conductuales en los urbanitas 
y beneficiarán la percepción de amenazas abstractas me-
diante una postura crítica en cuanto a la degradación física 
del entorno próximo y su relación con un contexto a gran 
escala, todo lo cual marcará diferencias entre los elementos 
positivos y negativos de la conducta proambiental adscri-
tos a variables como actitudes, valores, creencias, persona-
lidad y educación ambiental auto percibida.

Kruse (1994) tipifica seis factores que influyen en el de-
sarrollo, modificación y establecimiento de acciones am-

Figura 3.Elementos integrativos de los 
siete dragones de la inacción climática
Fuente: Elaboración propia basado en 
Gifford (2011).

Del punto ciego al comportamiento sostenible
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bientalmente relevantes: 1) valuación de condiciones am-
bientales, 2) conocimiento y procesos de información, 3) 
actitudes y orientaciones de valor, 4) incentivos, 5) opor-
tunidades operativas, y 6) percepción de consecuencias. 
A su vez Castro (2002) identifica tres grupos de conduc-
tas proambientales en las ciudades: 1) acciones colectivas 
organizadas, 2) conductas asociadas a la conservación de 
recursos naturales y 3) conductas relacionadas con el re-
ciclaje de residuos. A juicio de Villalpando-Flores (2022a), 
la suma de estos factores indica que la conducta proam-
biental (parte nodal de la sostenibilidad psicológica) se 
configura por acciones relacionadas con intereses indi-
viduales y colectivos a partir de valores urbano-ambien-
tales, creencias socio-culturales y dinámicas espaciales; 
esto genera un conjunto de conductas socioespaciales es-
pecíficas y direccionadas hacia las características físicas, 
ambientales y morfológicas del ambiente urbano, tanto 
público como privado.

Esta disección sobre la naturaleza de la conducta 
proambiental, y su importancia para la mitigación so-
cioambiental, sustenta lo comentado por Clayton (2019) 
sobre la importancia de entender el fenómeno del cc 
como un estado dinámico, cuya creencia, existencia, cau-
sas, consecuencias e implicaciones no siempre van a mos-
trar variabilidad en la respuesta poblacional, ni mucho 
menos cambios expeditos en el contexto sociofísico, con 
lo cual se hacen necesarias una continuidad y prevalencia 
académicas, sociales, institucionales y gubernamentales, 
de diversos procesos de intervención basados en la mo-
dificación cognitivo-conductual con base en evidencia 
empírica, para su identificación, explicación y predicción. 
Dicho escenario respalda la propuesta de Gifford (2011), 
acerca de lo que él denomina como ‘dragones de la inac-
ción climática’, estableciendo siete categorías que marcan 
una brecha entre el comportamiento y la actitud hacia el 
cc (ver Figura 3).

Esta teoría supone que existen factores intrínsecos y 
extrínsecos, dados por las condiciones socioculturales y 
ambientales, que explican por qué no se hace ‘todo’ lo 

que supuestamente se podría hacer para contrarrestar la 
emergencia climática, de tal manera que la presencia de 
cada uno de estos dragones impide la realización de ac-
ciones individuales y colectivas para contrarrestar y miti-
gar el cc. Es necesario acotar que dichas barreras han sido 
evaluadas en función de los dilemas sociales, intenciones 
de consumo y conservación de energía eléctrica. En la 
Tabla 1 se presentan seis rubros de acción climática que 
pueden aplicarse en las dinámicas urbanas.

Por otro lado, Villalpando-Flores (2022b) apunta que 
existen escasos estudios en los cuales las características 
del entorno urbano (zonificación, emplazamiento, dise-
ño, infraestructura, sintaxis, mobiliario, etc.) funjan como 
eje rector de la evaluación comportamental sostenible, 
considerando que la planeación y naturaleza urbana, así 
como la diversidad de sistemas ambientales, son repre-
sentativos en el análisis de las condiciones socioespacia-
les y psicológicas de la ciudades. De ahí que las solucio-
nes basadas en la naturaleza, en los procesos de diseño 
urbano-arquitectónico-paisajístico, estén cada vez más 
presentes en el ejercicio de concebir y analizar ciudades, 
sobre todo al momento de buscar métodos de mitigación 
y adaptación urbano-ambiental y psicosocial ante el cc.

Considerando los beneficios restauradores (bienestar 
psicofisiológico percibido) del contacto con la naturaleza 
urbana y su repercusión en valoraciones emocionales y 
procesos psicosociales, los procesos de diseño y planea-
ción urbana apoyados en el ‘urbanismo restaurador’ (en-
tendido como el ejercicio de la planeación urbana tenien-
do en primer plano la salud mental, bienestar, y calidad 
de vida producto del contacto con elementos naturales), 
apuntan hacia la inclusión de la naturaleza de manera 
orgánica, gracias a la presencia de sistemas urbanos di-
námicos, interconectados y multifuncionales. De acuerdo 
con Roe y McCay, (2021), la experiencia multicultural, la 
interacción social y la percepción de salud mental pública 
resultado de esta concepción de las ciudades, facilitarán 
los procesos adaptativos, la mitigación socioambiental y 
la resolución de conflictos socioespaciales. Por lo tanto, 

1 Energía en el hogar: Uso moderado de termostatos, horarios establecidos para uso de electricidad, mediciones del consumo energéti-
co, cambios graduales en el uso.

2 Transporte: comunicación virtual, evitar movilidad aérea, caminar, ciclismo, priorizar el uso del transporte público, uso de vehículos 
eléctricos.

3 Consumo: materiales sostenibles, producción local, consumo local, reducir, reutilizar, reciclar. 

4 Influencia social: Compartir información, desarrollo comunitario, voluntariado, formación profesional.

5 Ciudadanía: ejercicio del voto, investigación académica e institucional, activismo activo y pasivo.

6 Alimentación: consumo moderado a mínimo de productos animales, aumento de productos de origen orgánico, consumo de produc-
tos de estación, consumo moderado de agua potable.

Tabla 1. Seis dominios de elección para la acción climática
Fuente: Elaboración propia basado en Hampton y Whitmarsh (2023).

Del punto ciego al comportamiento sostenible
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se puede considerar que el diseño urbano-paisajístico 
basado en soluciones naturales es una herramienta que 
modera la percepción de contingencias ambientales, be-
neficiando aspectos multifactoriales de la salud pública 
urbana y la sostenibilidad psicológica (ver Figura 4).

El modelo propuesto establece que el diseño urba-
no-paisajístico en correlación con la naturaleza urbana y 
los elementos propios de los ambientes urbanos son capa-
ces de moderar el riesgo sociofísico ambiental percibido, 
de amortiguar el impacto en la percepción de bienestar 
individual y colectivo y de repercutir multidimensional-
mente en la salud urbana y en la presencia de conductas 
sostenibles que serán la base para la dimensión sostenible 
en términos urbanos, ambientales y psicológicos. Mucho 
de esto se debe a los beneficios psicofisiológicos de estar 
en contacto con elementos naturales dentro de un contex-
to que típicamente carece de ellos. Además, la predilec-
ción del hombre por lo natural obedece a un remanente 
prehistórico dentro del proceso evolutivo, por lo que la 
predilección por espacios con estas características siem-
pre será bien valorada y recibida, especialmente dentro 
de una realidad donde el cc afecta visiblemente la calidad 
de la naturaleza urbana.

Es importante mencionar que la inclusión de lo natural 
en la estructura urbana deviene de los planteamientos del 
paisajismo, así como de propuestas más recientes como el 
diseño biofílico y el diseño universal (Villalpando-Flores 
y Bustos-Aguayo, 2023a). Sin embargo, lo que distingue 
al urbanismo restaurador es el papel de la salud biopsico-
social y su estrecha relación tanto con la naturaleza urba-
na, como con aquellos elementos provistos por las pautas 
de diseño. De esta manera, la dimensión sostenible tanto 
psicológica como urbano-ambiental, se unen para pro-
veer una lógica espacial que beneficie el ciclo de vida del 

espacio y, con ello, permitir una mejor permeabilidad en 
el desarrollo de planes socio-comunitarios.

La configuración de esta propuesta se relaciona con los 
ODS de la agenda 2030, específicamente el 11° “ciudades y 
comunidades sostenibles”, 12° “producción y consumo res-
ponsable”, y 13° “acción por el clima”. Además, el modelo 
también encuentra relación con las estrategias propuestas 
para la adaptación y mitigación climática en las ciudades, 
por la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco 
Interamericano de Desarrollo BID (Talbot y Vogt, 2023), en 
sus apartados 1° “infraestructura verde”, 4° “edificaciones 
resilientes” y 5° “planificación urbana inclusiva”.

Conclusiones 

Uno de los aspectos latentes a lo largo de la discusión 
presentada es el papel del hombre como motor principal 
de la emergencia climática global. Negar la correlación 
entre el cc y la actividad humana es cegarse ante un esce-
nario preocupante y que afecta multidimensionalmente 
en el desarrollo social, calidad de vida percibida, bienes-
tar biopsicosocial, percepciones ambientales y sostenibili-
dad urbano-ambiental y psicológica.

Al ser las ciudades fenómenos altamente vulnerables a 
dichas contingencias, es importante entrever la posibili-
dad de anticipar riesgos ambientales que vayan en detri-
mento de las condiciones de vida y planes sociales. De ahí 
la importancia de la transdisciplinariedad en la búsqueda 
de propuestas sociales y tecnológicas para la mitigación 
de eventos climáticos. Por ello, al no contar con platafor-
mas que contrarresten estas anomias ambientales, se au-
menta la tasa de mortalidad por comorbilidades físicas 

Figura 4. Modelo de urbanismo restaura-
dor para afrontar emergencias climáticas
Fuente: Elaboración propia.
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y afecciones psicológicas, las cuales inevitablemente se 
relacionan con el desplazamiento y efectos migratorios, 
el aumento del índice de pobreza y la pérdida de acti-
vos económicos. Es decir, se hacen presentes una serie de 
anomalías que van de lo privado a lo público y sustentan 
que las actividades económicas estén altamente ligadas 
con las condiciones psicosociales y urbano-ambientales 
de la ciudad.

Así, dimensionar el fomento y promoción del desa-
rrollo urbano sostenible (económico, tecnológico, social, 
ambiental y psicológico) exige entender que el éxito de 
la mitigación ambiental necesita de bases psicológicas 
sólidas, estructuras sociales fuertes, y sistemas urbanos 
capaces de adaptarse a las necesidades ambientales y hu-
manas. Esto hace altamente relevante que la infraestruc-
tura urbana verde, la dignificación del espacio público, 
la salud ambiental de flora y fauna urbana, los sistemas 
de enfriamiento pasivo, las superficies reflectantes, las 
edificaciones bioclimáticas de nueva generación, las ges-
tiones puntuales en el manejo de recursos (agua, energía 
eléctrica y eólica) y la planificación de sistemas de mo-
vilidad y comunicación urbana sean la base para hablar 
de procesos socioeconómicos circulares que beneficien el 
metabolismo urbano y, con ello, se pueda aspirar a una 
calidad de vida favorable en el ámbito público y privado.

Cierto es que para alcanzar el éxito de estas correlacio-
nes es importante considerar la presencia de elementos 
psicosociales como la educación ambiental, la conscien-
cia ciudadana, la deseabilidad socioambiental, el apego 
e identidad urbana y las preferencias ambientales. El 
cúmulo de estas condicionantes psicológicas como resul-
tado de la interacción con una ciudad resiliente, podrá 
contrarrestar elementos como la ecoansiedad, el estrés 
urbano-ambiental, los conflictos socioespaciales y am-
bientales y demás patologías urbanas que inciden en el 
sentir y pensar de los ciudadanos. Así pues, la integración 
de estas características a partir del bienestar percibido, 
adaptación socioambiental, y adaptabilidad psicosocial, 
dará como resultado una mejor y más saludable relación 
con el entorno urbano próximo de trascendencia socioes-
pacial y psicológica, alcanzando niveles de comprensión 
más puntuales sobre lo que implica vivir en una ciudad 
asediada por el cc.

Del punto ciego al comportamiento sostenible
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Autores

El presente documento muestra el avance de un proyecto de in-
vestigación centrado en la adaptación al cambio climático con 
un enfoque regional, explorando y analizando las problemáti-
cas y los desarrollos recientes en relación con el ordenamiento 
territorial en Colombia. La metodología empleada es la inves-
tigación documental, utilizada para la conceptualización, bús-
queda, revisión y clasificación de la información, y que permite 
la triangulación entre las fuentes consultadas, las entrevistas a 
entidades y personas responsables de la temática, y el análisis 
y valoración crítica en espacios colaborativos entre docentes y 
estudiantes.
Esta experiencia de trabajo revisa marcos normativos y teóricos 
para ofrecer algunas nociones derivadas de dicha exploración, 
utilizando categorías de análisis y figuras actuales de esquemas 
asociativos para comprender la región conformada por los de-
partamentos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y 
Tolima. Por lo tanto, la exploración de normas y políticas públi-
cas en materia de cambio climático evidencia la necesidad de 
formular propuestas de adaptación desde la escala regional que 
aborden los vacíos y contradicciones preexistentes respecto al 
ordenamiento territorial.

Palabras clave: adaptación al cambio climático, cambio 
climático, planificación regional
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Abstract Resumo 

Keywords: climate change adaptation, climate change, regio-
nal planning.

Palavras-chave: adaptação à mudança climática, mudança 
climática, planejamento regional.

This document shows the progress of a research project focused 
on adaptation to climate change with a regional approach, ex-
ploring and analyzing the problems and recent developments 
in relation to land use planning in Colombia. The methodology 
employed is documentary research, used for the conceptuali-
zation, search, review and classification of information, which 
allows triangulation between the sources consulted, interviews 
with entities and persons responsible for the subject, and the 
analysis and critical evaluation in collaborative spaces between 
teachers and students.
This work experience reviews normative and theoretical fra-
meworks to offer some notions derived from such exploration, 
using categories of analysis and current figures of associative 
schemes to understand the region formed by the departments of 
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta and Tolima. The-
refore, the exploration of norms and public policies on climate 
change shows the need to formulate adaptation proposals from 
the regional scale that address the pre-existing gaps and contra-
dictions with respect to territorial planning.

O documento mostra o progresso de um projeto de pesquisa fo-
cado na adaptação às mudanças climáticas com uma abordagem 
regional, explorando e analisando os problemas e desenvolvi-
mentos recentes em relação ao planejamento do uso da terra na 
Colômbia. A metodologia empregada é a pesquisa documental, 
utilizada para a conceituação, busca, revisão e classificação de 
informações, e que permite a triangulação entre as fontes con-
sultadas, entrevistas com entidades e pessoas responsáveis pelo 
assunto, e a análise e avaliação crítica em espaços colaborativos 
entre professores e alunos.
Esta experiência de trabalho revisa marcos normativos e teóri-
cos para oferecer algumas noções derivadas dessa exploração, 
usando categorias de análise e figuras atuais de esquemas asso-
ciativos para entender a região formada pelos departamentos de 
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta e Tolima. Portanto, 
a exploração de normas e políticas públicas sobre mudanças cli-
máticas mostra a necessidade de formular propostas de adap-
tação em escala regional que abordem as lacunas e contradições 
pré-existentes em relação ao planejamento territorial.

Résumé 

Le document présente l’état d’avancement d’un projet de re-
cherche axé sur l’adaptation au changement climatique avec une 
approche régionale, explorant et analysant les problèmes et les 
développements récents liés à la planification de l’utilisation des 
terres en Colombie. La méthodologie employée est la recherche 
documentaire, utilisée pour la conceptualisation, la recherche, 
l’examen et la classification de l’information, et qui permet la 
triangulation entre les sources consultées, les entretiens avec 
les entités et les personnes responsables du sujet, et l’analyse et 
l’évaluation critique dans des espaces de collaboration entre les 
enseignants et les étudiants.
Cette expérience de travail passe en revue les cadres normati-
fs et théoriques pour offrir quelques notions dérivées de cette 
exploration, en utilisant des catégories d’analyse et des figures 
actuelles de schémas associatifs pour comprendre la région for-
mée par les départements de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, 
Huila, Meta et Tolima. Par conséquent, l’exploration des nor-
mes et des politiques publiques sur le changement climatique 
montre la nécessité de formuler des propositions d’adaptation à 
l’échelle régionale qui abordent les lacunes et les contradictions 
préexistantes en matière de planification territoriale.

Mots-clés : adaptation au changement climatique, change-
ment climatique, planification régionale.

Adaptación al cambio climático desde el 
ordenamiento territorial. 
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El análisis realizado ha 
permitido definir como área 
de estudio la RAPE Región 
Central, que comprende 
Boyacá, Cundinamarca, 
Huila, Tolima, Meta y 
Bogotá; allí se exploran 
de manera detallada los 
desarrollos en el ámbito 
de adaptación al cambio 
climático, y así, con base en 
el diagnóstico, se esbozan 
propuestas en la zona elegi-
da para la investigación

Introducción 

La necesidad de adaptarse con seguridad y eficacia a las consecuencias 
del cambio climático, centrándose en la contribución que puede y debe 
hacerse en términos del ordenamiento territorial, constituye el foco del 
proyecto de investigación, cuyo propósito es analizar y relacionar el or-
denamiento ambiental con el ordenamiento territorial del país centrán-
dose en el plano regional y específicamente en la región de estudio que 
comprende los departamentos de la RAPE-Región Central, e insertándo-
se, así, en las discusiones y avances actuales en materia ambiental.

La presente investigación empleó una metodología documental que 
integró la revisión sistemática de la literatura científica con el análisis de 
datos primarios; se hizo una búsqueda exhaustiva y crítica de estudios 
y documentos relevantes, los cuales fueron clasificados y analizados. Se 
complementó con entrevistas a expertos y actores clave en la región, lo 
que permitió enriquecer la información documental. La información re-
copilada fue sistematizada y analizada mediante herramientas de geo-
procesamiento para identificar patrones espaciales y temporales en la 
adaptación al cambio climático. 

Las discusiones académicas que preceden esta construcción escrita, se 
insertan en el panorama actual del desarrollo y/o reevaluación de polí-
ticas públicas que ahondan en la preocupación de estrategias locales y 
regionales en función de la gestión territorial para el cambio climático, 
con énfasis en la adaptación, la gestión del riesgo, la mitigación de gases 
efecto invernadero y la consideración de escenarios prospectivos según 
los indicadores de variabilidad climática; de esa forma, se entiende el 
avance que se da actualmente en materia de reformas para la ruralidad y 
la conservación ambiental en el país. 

El análisis realizado ha permitido definir como área de estudio la RAPE 
Región Central, que comprende Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, 
Meta y Bogotá; allí se exploran de manera detallada los desarrollos en el 
ámbito de adaptación al cambio climático, y así, con base en el diagnósti-
co, se esbozan propuestas en la zona elegida para la investigación.

Experiencia de Trabajo 

Con el objetivo de explorar y analizar la problemática y los desarrollos 
recientes en materia de adaptación al cambio climático en relación con 
el ordenamiento territorial en Colombia, se desarrolló una construcción 
conceptual para comprender la adaptación, sus causas y abordajes en el 
plano regional. Asimismo, se realizó la revisión de instrumentos de or-
denamiento territorial para la identificación y valoración de los aspectos 
estratégicos y las estrategias territoriales de adaptación al cambio climá-
tico. Por eso, el estudio se centró en los cinco departamentos de la RAPE 
Región Central y su gestión del cambio climático en relación con el orde-
namiento territorial.

Si bien en la realidad el ordenamiento ambiental y el ordenamiento 
territorial están indisolublemente conectados, no ocurre lo mismo a nivel 
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institucional o normativo, en tanto son diferentes entes 
del estado quienes tienen a su cargo estas tareas. Por ello 
no es inusual que se desconozcan mutuamente, o entren 
en contradicción, o sus acciones no estén adecuadamente 
sincronizadas. De allí el interés por reconocer esta proble-
mática y buscar tender puentes que permitan un mejor 
entendimiento del problema del cambio climático y su 
repercusión en el ámbito regional del ordenamiento te-
rritorial, así como un enfoque en las estrategias de adap-
tación que podrían adelantarse desde allí. Lo anterior no 
desconoce el hecho de que todo plan de ordenamiento te-
rritorial debe incluir en su diagnóstico y formulación un 
componente ambiental; sin embargo, su relevancia queda 
opacada frente al componente económico.

La investigación acoge un paradigma crítico del con-
cepto actual de desarrollo y crecimiento ilimitado, pues 
se entiende que un crecimiento ilimitado sobre la base 
de unos recursos naturales limitados genera un progresi-
vo empobrecimiento de la naturaleza con consecuencias 
desastrosas para una población cuyo sostenimiento de-
pende de esos recursos (Cassu, 2013). Esto es un hecho 
reconocido mundialmente, pues aquellas economías que 
más crecen y se desarrollan son las que más efectos noci-
vos producen al ambiente, afectando a las poblaciones y 
países más vulnerables, que paradójicamente son quienes 
menos contaminan. En ese sentido, los impactos sociales 
y ambientales del extractivismo son producto de un mo-
delo económico devastador que insiste en mantener las 
causas estructurales de la crisis climática. 

Exploraciones sobre Cambio Climático

El cambio climático implica una serie de transformacio-
nes significativas y duraderas en los patrones climáticos 
durante períodos que van desde décadas hasta millones 
de años, ya sea en las variaciones de las condiciones cli-
máticas promedio o en la distribución del clima en rela-
ción con la ocurrencia de más eventos climáticos extre-
mos, alteraciones en los patrones de precipitación y/o un 
aumento constante en la temperatura global y las emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

Sachs (2014) sostiene que el cambio climático es el pro-
blema económico y de política pública global más comple-
jo, es una crisis que afecta todas las partes del planeta, en 
especial los ecosistemas, su biodiversidad y la capacidad 
de absorción de la atmósfera de los gases de efecto inverna-
dero - GEI. El aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero ha sido el centro de las discusiones en torno al 
cambio climático y las escalas de riesgo. Estos son produ-
cidos por la humanidad de forma diferencial según el po-
der, la clase y la condición y son el resultado de un modelo 
de desarrollo donde prevalecen las prácticas de quema de 
combustibles fósiles, la deforestación, los procesos agroin-
dustriales y las alteraciones de los usos del suelo.

Los efectos del cambio climático se experimentan con 
mayor gravedad en los países en desarrollo; si bien se 
habla en términos generales de los riesgos a futuro y los 
daños irreversibles, la alta emisión de GEI per cápita es 
notablemente diferencial entre los países responsables de 
las mayores emisiones y los países en vía de desarrollo, 
quienes viven de peor manera la crisis, ya que son más 
vulnerables a los fuertes cambios del clima y tienen me-
nos recursos para adaptarse a sus impactos. Si bien de-
ben considerarse los impactos del cambio climático en 
relación con los ingresos y medios que tienen las diversas 
regiones en el mundo para responder a la crisis, el factor 
biofísico es sumamente importante para entender cuáles 
son las regiones más vulnerables: las zonas costeras, las 
regiones áridas y semiáridas, los páramos y glaciares y las 
regiones intertropicales.

La producción científica y los estudios ambientales han 
explorado los tipos y formas de respuesta a diferentes es-
calas frente a la crisis climática y sus desafíos, determi-
nando dos tipos de actuación: la mitigación y la adapta-
ción. La primera está relacionada con la reducción de los 
GEI y con los compromisos normativos e internacionales 
en la limitación del incremento de la temperatura media 
global. La adaptación, por su parte, implica una prepa-
ración eficaz y determinante ante las consecuencias del 
cambio climático con acciones multiescalares que inclu-
yen medidas de protección, diseño de tecnologías, cam-
bios en las prácticas cotidianas, generación de políticas e 
instrumentos normativos según los contextos y prepara-
ción ante los impactos del cambio climático que se inten-
sificarán en el futuro.

Actualmente, los planes y medidas adoptadas tanto en 
escala, inversión y ritmo han sido insuficientes debido al 
avance de actividades humanas como el aumento pobla-
cional, la deforestación, la ampliación de la frontera agrí-
cola, la ganadería y sus repercusiones. La dependencia de 
los combustibles fósiles representa una dificultad para el 
proyecto global de transición a las energías renovables.

Según el informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre cambio climático (IPCC), la influencia hu-
mana en el sistema climático es indudable y se mide en 
las emisiones de gases efecto invernadero más altas de 
la historia; estos cambios en el clima que se han intensi-
ficado en los tres últimos decenios han tenido impactos 
generalizados en los sistemas humanos y naturales. El in-
forme expone cinco motivos de preocupación en relación 
con el cambio climático: sistemas únicos y amenazados 
que ponen en riesgo ecosistemas, culturas y especies; epi-
sodios meteorológicos extremos como las olas de calor, la 
precipitación intensa y las inundaciones; distribución de 
los impactos con diferencias regionales que incrementan 
la desigualdad; los impactos totales y globales sobre la 
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biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la economía, 
y episodios singulares a gran escala que afectan algunos 
sistemas físicos y ecológicos (IPCC, 2014, p. 77). 

Las crecientes olas de migración interna o externa de-
bido a los efectos del cambio climático en amplias zonas 
del planeta son un ejemplo de estos devastadores efectos. 
Esta tendencia incrementa como consecuencia de inun-
daciones, escasez de recursos, deforestación, terremotos, 
tormentas y demás desastres imprevistos que señalan 
la necesidad de ajustar los marcos legales migratorios 
al fenómeno de los desplazados ambientales, lo que im-
plica avanzar en la mitigación de los efectos del cambio 
climático mientras se formulan medidas de atención a la 
población que históricamente se ve afectada o que debe 
desplazarse durante épocas de cambios abruptos por fe-
nómenos naturales o climáticos, lo que requiere conocer 
sus necesidades e impulsar  mecanismos de adaptación.

Exploraciones sobre Adaptación

La adaptación apunta a la reducción y el manejo de 
riesgos derivados del cambio climático y es complemen-
taria con la mitigación. Se trata de acciones concretas que 
pueden reducir sustancialmente los impactos e implican 
un proceso complejo de toma de decisiones y despliegue 
de acciones políticas, con el fin de mantener la capacidad 
de lidiar con múltiples amenazas climáticas y no climáti-
cas, presentes o futuras (Torres-Alruiz & Ulloa-Torrealba, 
2018). La adaptación se manifiesta en una serie de pro-
cesos, intereses, contextos y tensiones que repercuten en 
los territorios, pero que responden a las preocupaciones 
colectivas ante la crisis civilizatoria, siendo causa y con-
secuencia de impactos disímiles en las comunidades. De 
igual forma, las perspectivas que dotan de contenido a la 
adaptación no son ecuánimes y abarcan una gran varie-
dad de posturas y acciones políticas y epistémicas.

Para el IPCC las opciones de adaptación más eficaces se 
relacionan con la adecuación, diversificación y resiliencia 
de los cultivos, la gestión en torno a la conservación del 
agua y los afluentes hídricos, las prácticas de conserva-
ción y restauración de hábitats biodiversos, el reverdeci-
miento urbano, la adaptación basada en la comunidad, 
los principios y prácticas agroecológicas y otros enfo-
ques de gestión sostenible basados en los ecosistemas. La 
adaptación implica medidas inmediatas bajo una visión 
de desarrollo sostenible en concordancia con las distintas 
escalas (lugar, contexto, población, etc.), de modo que la 
integración de la adaptación en el ordenamiento territo-
rial es imperante para el diseño de políticas donde inter-
vienen los distintos niveles de gobernanza (IPCC, 2014).

Según Torres y Ulloa (2018), hay tres líneas discursivas 
de la adaptación: La primera, le da un énfasis futuro a 

la vulnerabilidad; entendida en su sentido biofísico, la 
adaptación es fundamental ante los impactos directos e 
indirectos del cambio climático y las respuestas adapta-
tivas se vinculan a las nuevas condiciones socio ambien-
tales. Por lo tanto, el enfoque es top-down, tecnocentrado, 
de prevención económica y de reducción de impactos, y 
se emplean métodos cuantitativos de modelado y análisis 
de riesgos. La segunda línea interpreta la vulnerabilidad 
actual como un hecho contextual y social ligado a pro-
cesos económicos, sociales y políticos, y aborda el desa-
rrollo, la globalización y la revolución verde; por ende, 
el modo de medición es cualitativo, a través de casos de 
estudio con un enfoque bottom-up centrado en actores vul-
nerables, instituciones y tomadores de decisiones.

La tercera línea tiene un enfoque inside-out, basado en 
las acciones y políticas internas y outside-in, para corres-
ponder a las condiciones y desafíos externos ante la vul-
nerabilidad actual y prospectiva del cambio climático; 
adicionalmente, se brindan recomendaciones de política 
pública basadas en la gobernanza y las prácticas locales. 
La línea abarca propuestas de movimientos ecologistas 
con una pluralidad de perspectivas en torno a la transi-
ción energética, las reflexiones críticas sobre la sosteni-
bilidad y las relaciones de subordinación, los mandatos 
colectivos contra la explotación y la denuncia constante 
de los aspectos estructurales de la crisis ambiental global 
que perjudica a comunidades enteras sin participación 
vinculante en las políticas públicas.

Para Gudynas (2010), los gobiernos Latinoamericanos 
juntan esfuerzos para priorizar planes de adaptación y 
estrategias de disminución de las emisiones generadas 
principalmente por el sector industrial, energético y de 
transporte, siendo reclamos constantes que salen a la luz 
en las negociaciones internacionales, pero que ponen el 
énfasis en las transferencias tecnológicas y financieras 
y no en el desarrollo de medidas efectivas en torno a la 
reducción de emisiones. Para entender las decisiones y 
acciones tomadas sobre cambio climático no es posible 
desligar la crítica de las visiones de desarrollo cargadas 
de las premisas de la modernización, la apropiación de la 
naturaleza y la subordinación. Bajo estas consideraciones, 
las alternativas para la protección ambiental en América 
Latina requieren profundos cambios sociales, económicos 
y culturales.

Junto con Ghione, Gudynas (2010) plantea la proble-
mática de la separación entre ganadería, agricultura y na-
turaleza; estos tres campos se encuentran estrechamente 
vinculados con el cambio climático y su disociación com-
plejiza los abordajes y genera políticas sin enfoques trans-
versales. Estas contradicciones prevalecen en los progra-
mas, visiones y narrativas en torno al cambio climático, 
donde las acciones de reducción de GEI se contraponen 
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con la expansión agroindustrial, mientras se implemen-
tan políticas de adaptación y mitigación estandarizadas, 
con enfoques concebidos en países industrializados, aun 
cuando el contexto Latinoamericano sea distinto. Las ac-
ciones, planes y estrategias de mitigación y adaptación 
son competencia de distintas entidades gubernamentales 
que formulan, por un lado, estrategias agropecuarias y, 
por otro lado, estrategias de conservación, demostrando 
la carencia de modelos que indaguen y transformen el 
aprovechamiento agrícola y forestal, la tenencia de la tie-
rra, el papel de la ganadería y los monocultivos.

Categorías de Análisis

A partir del desarrollo del estado del arte sobre el tema, 
se identificó que, tanto a nivel global como nacional, es-
pecíficamente en el documento producido por la Tercera 
Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC), 
se plantean seis dimensiones para el análisis de índices e 
indicadores de amenaza, sensibilidad, capacidad adapta-
tiva, vulnerabilidad y riesgo por cambio climático. Esta 
investigación plantea la conveniencia de mantener dichas 
dimensiones como categorías de análisis a nivel general: 
seguridad alimentaria, recurso hídrico, salud, servicios 
ecosistémicos y biodiversidad, hábitat humano e infraes-
tructura.

Las dimensiones de seguridad alimentaria, recursos hí-
dricos y servicios ecosistémicos, y biodiversidad presen-
tan condiciones territoriales susceptibles a las afectacio-
nes y amenazas ante la vulnerabilidad climática, mientras 
que en las dimensiones de salud, infraestructura y hábitat 
humano, estas no se consideran a profundidad y tienden 
a prevalecer las acciones de adaptación basada en ecosis-
temas. La consideración de estas dimensiones en los diag-
nósticos y planes de desarrollo e intervención muestra la 
necesidad de estudios detallados de riesgo climático que 
incorporen las particularidades de las seis dimensiones.

Exploraciones sobre Cambio Climático en 
Colombia

Guardela (2020), refiriéndose a la evolución en la con-
cepción sobre cambio climático en Colombia, identifica 
tres períodos; primero, el que va de 1994 a 2010, en el que 
“la visión del país frente al cambio climático fue esen-
cialmente económica y estuvo enfocada a sacar provecho 
económico de los proyectos que pudieran formularse a 
partir de los mecanismos implementados en los acuerdos 
y conferencias internacionales sobre la materia” (s.p.). El 
segundo periodo comprende de 2010 al 2014, cuando, a 
raíz de los efectos adversos del severo invierno deriva-
do del fenómeno de La Niña que experimentó el país en 
2011, “la visión frente al fenómeno comenzó a virar hacia 
una mayor atención a la adaptación y a la gestión del ries-

go, los costos asociados a los riesgos climáticos pueden 
ser devastadores para la población y la economía nacio-
nal” (s.p.).

Según el autor, el tercer periodo, de 2014 a 2018, 

se caracterizó por la necesidad y obligación como país de 
adherir y cumplir con los nuevos compromisos internacio-
nales como el Convenio de París y los objetivos de desarrollo 
sostenible al empalmar con la Política Nacional de Cambio 
Climático expedida a finales del año 2017 y la expedición de 
la Ley 1931 de 2018, por la cual se establecen las directrices 
para la gestión del cambio climático. (2020, s.p.)

La expedición de instrumentos de política se extendió 
por un cuatrienio más, de 2018 a 2022, por lo cual se rea-
lizó la actualización en 2020 de la Contribución Nacional-
mente Determinada (NDC) de Colombia, que plantea un 
lapso de acción del 2020 al 2030 y se expidió la Ley 2169 
de 2021 de acción climática.

La Tercera Comunicación Nacional de Colombia es el 
último reporte del país en la Convención Marco sobre 
cambio climático;  allí se cuentan, principalmente, los 
avances en acciones de mitigación y adaptación, y es una 
fuente de conocimiento técnico y de sensibilización inte-
rinstitucional e intersectorial sobre los efectos de la crisis 
climática. Esta comunicación centra la atención en la va-
loración de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación, 
haciendo énfasis en las estimaciones de gases de efecto 
invernadero y en los obstáculos para el desarrollo de me-
didas y actuaciones para enfrentar la crisis.

De los acuerdos internacionales, como el de París, sur-
ge La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), 
compromiso asumido por Colombia para hacer frente al 
cambio climático y comunicar las acciones climáticas pos-
teriores a 2020 mediante la incorporación de tres compo-
nentes: acciones de reducción y mitigación de emisiones 
de GEI, acciones de adaptación al cambio climático y la 
puesta en marcha de “medios de implementación” como 
instrumentos de las políticas y acciones para el desarrollo 
bajo en carbono.

Si bien el diagnóstico que arroja la NDC brinda un pa-
norama nacional sobre la situación actual en materia de 
mitigación de emisiones de GEI, los medios de imple-
mentación, las medidas para el cumplimiento y la apro-
ximación metodológica se esbozan de forma general, 
haciendo énfasis en los pilares de conocimiento, planifica-
ción y transformación; pero quedan solo como recomen-
daciones para los ministerios, sectores y subsectores en 
articulación con otras entidades para el uso de sistemas 
como el SIIVRA y el SISCLIMA.
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Retomando la NDC, sus cinco ámbitos de implemen-
tación propuestos: planificación y educación, formación 
y sensibilización, información y CteI, financiamiento e 
instrumentos económicos y, finalmente, la construcción 
y fortalecimiento de capacidades, son óptimos para llevar 
a cabo medidas de mitigación y adaptación a nivel local, 
regional y nacional, pero son bastante ambiciosos y de-
ben ser considerados y desglosados en los planes de de-
sarrollo y de ordenamiento tanto departamentales como 
municipales, ya sea bajo la figura de los nodos regionales 
de cambio climático o las regiones administrativas de pla-
nificación - RAP.

Hay un acervo de acuerdos internacionales, leyes y de-
cretos de distinto alcance, comunicaciones nacionales y 
documentos de política esenciales, como el CONPES 3700 
de 2011, que define la “Estrategia Institucional para la 
Articulación de Políticas y Acciones en materia de Cam-
bio Climático en Colombia”, esta multiplicidad de nor-
mativas y pactos insisten en la urgencia por desarrollar 
estrategias para afrontar los retos que impone el cambio 
climático, buscando el equilibrio entre economía, socie-
dad y ambiente. 

El obstáculo que persiste es la falta de integración de 
los procesos de planificación e inversión en los sectores 
productivos y en los territorios, por lo que resulta urgente 
desarrollar esta articulación a nivel sectorial y en los ám-
bitos nacional y territorial para la implementación de los 
tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia 
Potencia Mundial de la Vida”:  ordenamiento del territo-
rio alrededor del agua, transformación de las estructuras 
productivas y sostenibilidad acompañada de equidad e 
inclusión.

Región de Estudio 

Luego de la revisión de la información de datos y car-
tografías aportadas desde diferentes entidades, como el 
DNP, UPRA, IDEAM, y sistemas, como el MRV y SII-
VRA, entre otros, se seleccionó la RAPE - Región Central 
como el foco de la investigación, teniendo en cuenta que 
posee unas características muy relevantes: es la región 
más poblada del país (31.4% del total de población), la 
que concentra la mayor cantidad de páramos[1] (según 
MinAmbiente (2024), Cundinamarca, Boyacá y Tolima 
tienen una extensión de páramos húmedos de 39.5% del 
total nacional), ecosistemas determinantes de la captación 
y regulación del agua, y, según MinAmbiente, es uno de 
los nueve nodos regionales establecidos para el estudio y 
gestión del cambio climático.

[1] Según la Tercera Comunicación de Cambio Climático los ecosistemas de alta 
montaña, entre ellos los páramos, podrían ser unos de los más afectados por 
este fenómeno.

La RAPE - Región Central, ente de coordinación regio-
nal para la gestión del desarrollo económico y social de la 
región, cuenta con personería jurídica, autonomía, patri-
monio propio y está conformada por Bogotá D.C, Cundi-
namarca, Boyacá, Meta, Tolima y Huila. El Nodo Regional 
Centro Oriente Andino (NRCOA) excluyó al Meta, evi-
denciando una discrepancia entre el NRCOA y la RAPE 
reconocida legalmente desde el año 2016. Esto a pesar de 
que en los principios de formulación de los nodos regio-
nales, se dejó abierta la posibilidad para que un departa-
mento haga parte de dos nodos diferentes. Este tipo de 
desconocimientos y discrepancias entre instituciones es 
uno de los ejemplos que muestra no solo el distanciamien-
to entre la información que manejan distintos organismos 
del Estado, sino también la necesidad urgente de centrali-
zar y utilizar plataformas comunes y además asegurar la 
designación de recursos para la ejecución de proyectos en 
la escala veredal, municipal y supramunicipal.

En esta investigación se considera la información pro-
ducida para el NRCOA, pero incluyendo datos del de-
partamento del Meta, por ser parte de la RAPE-Región 
Central y porque desde allí se han adelantado acciones 
tendientes a trabajar en torno al cambio climático princi-
palmente desde el proyecto Páramos, que incentiva la re-
conversión, la restauración y la gestión socioambiental de 
los servicios ecosistémicos y la biodiversidad asociada a 
los complejos de páramo y bosque alto Andino.

Según el censo del (DANE) realizado en 2018, la RAPE 
cuenta con una población aproximada de 16.2 millones. 
Su extensión es de 175,292 km², donde el departamento 
del Meta representa el 47.2% de la superficie total. La con-
centración de un porcentaje tan alto de la población fue 
una de las principales variables para la escogencia de la 
región de estudio. En el caso de Bogotá, el crecimiento 
demográfico ha sido mayor que el crecimiento del área 
urbana y las proyecciones de la alcaldía indican que la 
población de la ciudad alcanzará los 9’362,122 habitantes 
en 2030 y los 11’048,721 habitantes en 2050; esta es una 
preocupación que se extiende en las ciudades principales 
de los departamentos de estudio, como Neiva, Villavicen-
cio, Ibagué, Tunja y en los municipios que conurban con 
Bogotá cuya proyección poblacional implica desafíos so-
bre la gestión del suelo, la movilidad, la infraestructura, 
la presión sobre las áreas naturales con vocación de pro-
tección, el abastecimiento de servicios públicos, la conta-
minación y demás factores de incidencia territorial. 

La región se encuentra ubicada en el centro de Colombia 
y está atravesada por dos grandes sistemas hidrográficos: 
el río Magdalena y el río Orinoco; el Magdalena atravie-
sa los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y 
Boyacá y el río Orinoco pasa por el Meta. A partir de estos 
dos grandes sistemas se identifican zonas hidrográficas 
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menores como la ZH del río Chicamocha, la ZH del río 
Magdalena, la ZH del río Meta y la ZH del río Bogotá. 
Esto evidencia que la región cuenta con recursos hídricos 
con alto valor para el consumo humano, la agricultura, 
la ganadería, la industria y el soporte ecológico, lo que 
pone en manifiesto la urgencia de tomar medidas para la 
reducción de las emisiones de GEI, la mejora de la gestión 
del agua y la protección de ecosistemas con la considera-
ción y actuación apremiante y efectiva ante los cambios 
en los patrones de precipitación, los cambios en la tem-
peratura del agua, los desbordamientos y las sequías que 
repercuten en las áreas rurales y urbanas.

En el documento de la RAPE Región Central Cambio Cli-
mático, Cómo enfrentarlo en la Región Central se exponen los 
escenarios de cambio climático considerando la precipi-
tación media anual, los cambios en la temperatura media 
anual, los efectos proyectados para la Región Central y 
los escenarios críticos que inciden sobre los ecosistemas 
estratégicos. Además, se recomienda incorporar trata-
mientos de conservación del suelo en su componente rural 
y urbano o planificar de manera anticipada los sistemas 
agrícolas, lineamientos que llegan a ser precisos al caracte-
rizar municipios y veredas donde son necesarios, con la in-
certidumbre de si dichas entidades administrativas tienen 
la capacidad técnica, económica y política de ejecutarlos.

La misión de los Nodos Regionales de cambio climático 
del SISCLIMA es promover, apoyar y acompañar la im-
plementación de políticas, planes, estrategias, programas, 
proyectos y acciones de cambio climático en las regiones. 
Se establecen nueve Nodos con distintos grados de de-
sarrollo y financiamiento en relación con las soluciones 
climáticas adaptadas a cada región. El Nodo Regional 
Centro Oriente Andino (NRCOA), correspondiente a 
gran parte del área de análisis, está conformado por los 
departamentos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila 
y Tolima, y tiene como objetivo coordinar las acciones de 
adaptación y mitigación al cambio climático en la región 
logrando avances en la formulación de políticas públicas, 
instrumentos de planeación y proyectos específicos (ver 
Imagen 1).

El Nodo Centro Oriente Andino tiene una serie de re-
tos y oportunidades en la mitigación y la adaptación del 
cambio climático, en la armonización de las acciones con 
las políticas nacionales y en las rutas de descarboniza-
ción para cada uno de los sectores económicos definidos 
por el inventario nacional de GEI; además, es importante 
para la implementación de acciones de cambio climáti-
co en la región, con proyecciones al 2050 determinadas 
por la apuesta climática de carbono neutralidad. Estas ac-

Imagen 1. Nodos Regionales de cambio climático (en rojo oscuro la región de estudio).
Fuente: Elaboración propia basado en el documento Nodos Regionales de cambio climático 
en Colombia del V-LED.
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ciones son focalizadas según un extenso diagnóstico por 
dimensiones que analizan la dimensión geográfica y la 
dimensión económica, territorializando los datos según 
la información recolectada de los usos del suelo, la acti-
vidad agrícola, la actividad ganadera, la energía eléctrica, 
los residuos sólidos y los servicios públicos.

Según los datos del DNP obtenidos del MRV (ver Ima-
gen 2), se observa una cantidad muy baja de proyectos con 
enfoque en adaptación y mitigación al cambio climático 
entre el 2011 y 2021, sobre todo en los municipios de Ma-
piripán, Saldaña e Icononzo. La mayoría de los proyectos 
se concentran en el Huila, Bogotá y los municipios conur-
bados; el porcentaje de proyectos según el destino de los 
recursos es de 42.9% enfocados en la adaptación, 40.7% 
de ambos y 16.3% de mitigación; prevalece la dimensión 
de biodiversidad y servicios ecosistémicos seguidas de la 
dimensión de recursos hídricos. Estos reportes del MRV 
muestran inconsistencias entre el presupuesto asignado y 
ejecutado y no quedan claros los criterios de asignación 
de recursos según las dimensiones y los sectores, indicio 

de que falta mucho por monitorear, verificar y avanzar en 
proyectos factibles que den cumplimiento a los propósi-
tos en materia de cambio climático.

Encontramos que las NDC territorializan 13 Contribu-
ciones Determinadas a Nivel Nacional priorizadas de un 
total de 30 NDC en materia de adaptación, protección y 
conservación. Allí están incorporados tres componentes: 
mitigación de GEI, adaptación al cambio climático y me-
dios de implementación como componente instrumental 
de las políticas y acciones para el desarrollo bajo en carbo-
no, adaptado y resiliente al clima (UNFCCC, 2020). Una 
de estas 13 metas priorizadas (Meta #2), hace énfasis en 
acciones de protección y conservación de cuencas y, dado 
que la Región Central cuenta con importantes zonas hi-
drográficas como Alto y Medio Magdalena, las acciones 
(desde mapeo de costos hasta monitoreo), están proyecta-
das al 2030 con una preocupación por las áreas transfor-
madas y los ecosistemas estratégicos, principalmente los 
que tienen mayor cantidad de hectáreas transformadas: 
Tota - Bijagual, Cruz Verde - Sumapaz, Pisba y Sierra Ne-
vada del Cocuy, es decir, áreas de páramo.

Imagen 2.Proyectos de adaptación por municipio de área de estudio
Fuente: Elaboración propia con datos del MRV - DNP.
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La Meta #3, acciones en torno a la gestión del riesgo para 
la adaptación al cambio climático, incluye 108 municipios 
en riesgo de desabastecimiento, algunos de los cuales ha-
cen parte de la Región del Alto Magdalena y, por ende, 
de la RAPE. La Meta #19 prioriza tres regiones con ma-
yor potencial agropecuario donde la población rural se 
concentra en mayor medida, allí aparece Cundinamarca, 
seguido de Boyacá y del Huila, es decir tres departamen-
tos de la RAPE. La meta planteada es lograr un millón de 
productores recibiendo información a través de la divul-
gación de boletines agroclimáticos con recomendaciones 
ante los fenómenos del Niño y La Niña, así como sobre las 
iniciativas para la adaptación al CC en sistemas producti-
vos agropecuarios.

La Meta #21 plantea la formulación y ajuste de 135 
POMCA, actualmente hay 17 subzonas sin acciones y sie-
te subzonas parcialmente ordenadas. Estas cuatro metas 
priorizadas dirigen distintas acciones puntuales como 
proyectos piloto de pagos por servicios ambientales PSA 
en áreas protegidas como el Páramo Rabanal: acciones 
y proyectos orientados a mitigar los impactos del desa-
bastecimiento; la inclusión de la gestión del riesgo en los 
instrumentos de OT; acciones de ‘adaptación estructural’; 
mesas agroclimáticas para el fortalecimiento de la seguri-
dad alimentaria de la ciudad-región; la superación de re-
tos sobre los cambios en las visiones de construcción del 
territorio que cada periodo de gobierno; la inclusión de 
medidas de adaptación de largo alcance en instrumentos 
como los POT o POMCAs, y la implementación de la Po-
lítica Pública de Cambio Climático para Cundinamarca.

Las apuestas por la seguridad alimentaria deberían 
apuntar a la soberanía alimentaria, pues, dada la urgente 
necesidad de reducir los GEI, es mucho más pertinente 
un énfasis en la producción y consumo de alimentos lo-
cales o como se denomina recientemente “alimentos de 
cercanía”. Este modo de producción asociado a la catego-
ría de seguridad alimentaria está sometido a los diversos 
efectos de los conflictos mundiales, además del uso ex-
cesivo de combustibles fósiles, lo que va en sintonía con 
la afirmación de que el problema del cambio climático es 
ante todo un problema cultural y civilizatorio y urge cam-
biar los actuales paradigmas.

Los departamentos adelantan otras acciones, por ejem-
plo, en reunión con los funcionarios a cargo de este tema 
en la Gobernación de Cundinamarca se compartió la es-
tructura de la Política Pública de Cambio Climático para 
Cundinamarca (PPGICCC), que cuenta con cinco líneas 
estratégicas, cuatro líneas transversales y cuatro líneas 
instrumentales con sus respectivos programas y proyec-
tos para implementar. Los proyectos más destacados que 
dinamizan acciones territoriales con organizaciones de 
base son los llevados a la práctica en Carmen de Carupa, 
con la gestión y preservación de humedales artificiales 

para el manejo de aguas; en Arbeláez, con la construcción 
de cámaras trampa para el monitoreo biológico en áreas 
protegidas; en Tocancipá, con la restauración de fuentes 
hídricas; en diez municipios de la cuenca del Río Bogotá, 
con un modelo de ganadería sostenible, y en Mondoñedo, 
con la reducción de gases en el relleno sanitario.

Conclusiones Preliminares 

El entender los límites planetarios permite generar un 
marco de seguimiento a los problemas medioambientales 
con tecnologías que deben ser funcionales a la reducción 
del impacto humano, por lo cual las medidas para con-
trarrestar el agotamiento de los bienes comunes deben 
ser intersectoriales, interinstitucionales e ir de la mano 
con las apuestas populares. Actualmente, la agricultura 
industrial es una de las principales causas de emisión de 
gases con efecto invernadero; la crisis climática y la acele-
rada degradación medioambiental amenazan comunida-
des y ecosistemas enteros al producir la escasez y declive 
del suministro de agua y alimentos y al poner en riesgo la 
economía y la subsistencia humana y animal, ante lo cual 
surgen modelos agroecológicos que disputan y politizan 
las malogradas estrategias climáticas.

Se evidencian contradicciones provenientes de distintos 
entes del estado entre los programas, visiones y narrati-
vas sobre el cambio climático, en los cuales las acciones 
de reducción de emisiones de efecto invernadero se con-
traponen a la expansión agroindustrial. Frecuentemen-
te, se implementan políticas de adaptación y mitigación 
estandarizadas y con enfoques concebidos en países in-
dustrializados, siendo el contexto colombiano distinto de 
esos países y muy diverso en su interior en razón a su 
riqueza en variedad de ecosistemas. Los gobiernos loca-
les son fundamentales ya que proporcionan marcos jurí-
dicos, gestionan la financiación de forma articulada con 
instituciones y otras instancias y divulgan información en 
relación con los riesgos y las acciones para la reducción.

Otra conclusión inicial se relaciona con la urgente ne-
cesidad de lograr unificar y simplificar la información so-
bre el tema, pues actualmente es tal el cúmulo de leyes, 
normas, planes y plataformas, que su manejo y puesta en 
marcha por un gobierno local o una organización comu-
nitaria sobrepasa con creces sus capacidades técnicas y 
sus recursos humanos. Por otro lado, hay discrepancias 
entre la organización territorial y la ambiental, no se tie-
nen en cuenta o desconocen organizaciones o acuerdos de 
gestión territorial previamente existentes, como lo men-
cionado entre la RAPE-Región Central y el Nodo Centro 
Oriente Andino. En el país no se ha entendido la relación 
entre cambio climático y desarrollo económico y social, 
motivo por el cual no ha sido integrado.
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Lo anterior deja de lado el hecho que se ha comentado 
anteriormente y que recogen varios estudiosos del tema, 
así por ejemplo Guzmán (2010), plantea que la búsqueda 
de soluciones para el cambio climático debería incorporar 
otros aspectos diferentes de los tecnológicos y los políti-
cos tales como: la modificación de las creencias, el cambio 
de la ética del desarrollo, la modificación de la idea de 
progreso y la reivindicación global de la cultura como fac-
tor dinamizador de la evolución.

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

PIGCC  Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático

NRCC Nodos Regionales de Cambio Climático

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

IPCC Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático

SIG Sistemas de Información Geográfica

PNACC Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

TCNCC Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático

NDC Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional

PNCC Plan Nacional de Cambio Climático

NRCOA Nodo Regional de Cambio Climático Centro Oriente Andino

RAPE Regiones Administrativas y de Planificación Especial

MinAmbiente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia

SISCLIMA Sistema Nacional de Cambio Climático

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social

DNP Departamento Nacional de Planeación

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OT Ordenamiento Territorial

POT Plan de Ordenamiento Territorial

POMCA Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas

ZH Zonas Hidrográficas
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Las definiciones alrededor de la Adaptación basada en Comu-
nidades -AbC- ante el cambio climático trascienden lo biofísico 
y se preguntan por el marco de acción local y por la interacción 
entre saberes instaurados en los territorios de actores guberna-
mentales, políticos y académicos. Este artículo desarrolla una 
revisión bibliográfica de alrededor de 300 textos publicados en-
tre 2009 y 2022, alojados en Scopus y en repositorios de datos 
abiertos de instituciones de investigación de América Latina 
bajo la metodología Prisma, y analizados mediante Bibliome-
trix e Inteligencia Artificial, para revelar diversas acepciones de 
AbC y la relación de las comunidades con la adaptación al cam-
bio climático. Se advierte la necesidad de reconocer el rol de di-
versos actores, entre ellos las comunidades y sus conocimientos 
locales en la dinamización de acciones en torno a los efectos del 
cambio climático, dado que los Estados desatienden el accionar 
localizado y el saber de estas en sus acciones de adaptación; sin 
embargo, los eventos asociados modifican los comportamien-
tos, los medios de vida, la salud, las prácticas del habitar y la 
infraestructura natural y construida, pero no los roles de géne-
ro, lo que revela la necesidad de miradas diferenciales, intersec-
cionales y participativas multiescalares.
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Abstract 
 

Resumo 

Keywords: climate change adaptation, communities, environ-
mental awareness, actor, community-Based Adaptation

Palavras-chave: adaptação às mudanças climáticas, comu-
nidade, conscientização ambiental, ator, adaptação baseada na 
comunidade

The definitions of Community-Based Adaptation -CBA- to cli-
mate change transcend the biophysical and question the fra-
mework for local action and the interaction between knowle-
dge established in the territories of governmental, political 
and academic actors. This article develops a literature review 
of about 300 texts published between 2009 and 2022, hosted in 
Scopus and open data repositories of Latin American research 
institutions under the Prisma methodology, and analyzed using 
Bibliometrix and Artificial Intelligence, to reveal various mea-
nings of CBA and the relationship of communities with climate 
change adaptation. There is a need to recognize the role of di-
verse actors, including communities and their local knowledge 
in the dynamization of actions related to the effects of clima-
te change, given that States neglect their localized actions and 
knowledge in their adaptation actions; however, the associated 
events modify behaviors, livelihoods, health, living practices 
and natural and built infrastructure, but not gender roles, which 
reveals the need for differential, intersectional and participatory 
multiscalar approaches.

As definições em torno da Adaptação baseada na Comunidade 
-AbC- às mudanças climáticas transcendem o biofísico e ques-
tionam a estrutura de ação local e a interação entre o conhe-
cimento estabelecido nos territórios de atores governamentais, 
políticos e acadêmicos. Este artigo desenvolve uma revisão da 
literatura de cerca de 300 textos publicados entre 2009 e 2022, 
hospedados na Scopus e em repositórios de dados abertos de 
instituições de pesquisa latino-americanas sob a metodologia 
Prisma, e analisados usando Bibliometrix e Inteligência Artifi-
cial, para revelar diversos significados da ACB e a relação das 
comunidades com a adaptação às mudanças climáticas. É ne-
cessário reconhecer o papel de diversos atores, incluindo as co-
munidades e seu conhecimento local, na dinamização das ações 
em torno dos efeitos das mudanças climáticas, uma vez que os 
Estados negligenciam as ações localizadas e o conhecimento de-
las em suas ações de adaptação; no entanto, os eventos associa-
dos modificam comportamentos, meios de subsistência, saúde, 
práticas de vida e infraestrutura natural e construída, mas não 
os papéis de gênero, o que revela a necessidade de abordagens 
multiescalares diferenciadas, interseccionais e participativas.

Résumé 

Les définitions entourant l’Adaptation à Base Communautai-
re (ABC) au changement climatique transcendent ce qui est 
biophysique et questionnent le cadre de l’action locale et l’in-
teraction entre les connaissances établies dans les territoires 
des acteurs gouvernementaux, politiques et académiques. Cet 
article présente une analyse documentaire d’environ 300 textes 
publiés entre 2009 et 2022, hébergés dans Scopus et dans des 
dépôts de données ouvertes d’institutions de recherche lati-
no-américaines selon la méthodologie Prisma, et analysés à 
l’aide de Bibliometrix et de l’intelligence artificielle, afin de ré-
véler diverses significations de l’ABC et de la relation entre les 
communautés et l’adaptation au changement climatique. Il est 
nécessaire de reconnaître le rôle de divers acteurs, y compris les 
communautés et leurs connaissances locales, dans la dynamisa-
tion des actions relatives aux effets du changement climatique, 
étant donné que les États négligent les actions et les connaissan-
ces localisées de ces dernières dans leurs actions d’adaptation 
; cependant, les événements associés modifient les comporte-
ments, les moyens de subsistance, la santé, les pratiques de vie 
et les infrastructures naturelles et construites, mais pas les rôles 
de genre, ce qui révèle la nécessité d’approches multi-scalaires 
différentielles, intersectionnelles et participatives.

Mots-clés : adaptation au changement climatique, commu-
nauté, sensibilisation à l’environnement, acteur, adaptation à 
base communautaire

Adaptación basada en Comunidades al 
cambio climático. Abordajes
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La adaptación al cambio 
climático se define en los 
sistemas humanos como el 
proceso de ajuste al clima 
real o previsto y a sus efec-
tos con el fin de moderar 
los daños o aprovechar las 
oportunidades beneficiosas 
y puede ser anticipatoria 
o reactiva, así como incre-
mental o transformacional 
(IPCC, 2023)

En las décadas de 1990 y 2000 las apuestas políticas y de inversión iden-
tificadas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC) (Naciones Unidas, 1992), especialmente por 
países desarrollados, han estado centradas en la mitigación de impactos 
sobre lo que se ha venido denominando calentamiento global,  asociado 
solamente a la reducción de gases de efecto invernadero y a la búsqueda 
de carbono-neutralidad; sin embargo, desde la década del 2000 persiste 
el aumento de las emisiones globales. 

Ante este panorama, se ha observado en esta revisión bibliográfica que 
la respuesta de los Estados ha sido el fortalecimiento de enfoques tec-
nocéntricos globales de arriba hacia abajo (top-down). Sin embargo, las 
acciones de adaptación de las comunidades han estado enrutadas hacia 
la mitigación; esto se hizo evidente en la Conferencia de las Partes en Bali 
(Naciones Unidas, 2008), en la comprensión de las afectaciones e impac-
tos desde las escalas locales, que es donde se experimentan los impactos 
del cambio climático (Adger, 2005; Rojas, 2006; Ayers y Forsyth, 2009; 
Heltberg, 2009). En la década de 2020, se ha enfatizado en varias orienta-
ciones de adaptación que buscan el aumento de resiliencia de ámbitos so-
ciales, naturales y construidos, nombrada como basada en comunidades, 
basada en infraestructuras relacionada a activos, basada en ecosistemas 
y basada en tecnologías, todas producto de una adaptación organizativa 
que se desarrolla desde instituciones y políticas.

Desde finales de los años noventa se fue reconociendo cada vez más la 
necesidad de integrar la dimensión humana en los estudios de impacto 
del cambio climático, debido a que se ha empezado a comprender que las 
vulnerabilidades sociales, económicas y tecnológicas de los asentamien-
tos humanos serían determinantes fundamentales de los futuros riesgos 
y respuestas de los sistemas naturales y humanos en un clima claramente 
cambiante. 

La adaptación al cambio climático se define en los sistemas humanos 
como el proceso de ajuste al clima real o previsto y a sus efectos con el 
fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas y 
puede ser anticipatoria o reactiva, así como incremental o transforma-
cional (IPCC, 2023). El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) enfatiza que también 
puede haber una mala adaptación, no como noción contraria a la adapta-
ción sino en relación con sus consecuencias; es decir que las acciones de 
adaptación pueden conducir a un mayor riesgo de resultados adversos 
relacionados con el clima y a la disminución del bienestar, ahora o en el 
futuro (2023, p. 8).

Las acciones de adaptación responden a estímulos del clima, que hoy 
se consideran riesgos climáticos. Sin embargo, la adaptación no solo se 
trata de las acciones y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad 
frente a los impactos negativos, sino también de identificar oportunida-
des de cara a los posibles impactos de la variabilidad (menor a 30 años) 
y cambio climático (mayor a 30 años) en el corto, mediano y largo plazo. 
Así que las acciones de adaptación se comprenden como “el conjunto de 
estrategias y medidas disponibles y adecuadas para hacer frente a las 
necesidades de adaptación. Incluyen una amplia gama de medidas que 
se pueden clasificar como estructurales, institucionales, ecológicas o de 
comportamiento” (IPCC, 2018, p. 86).
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A medida que los efectos de la variabilidad y del cam-
bio climático se vuelven más evidentes, se hace imperati-
vo abordar de manera efectiva y estratégica la adaptación 
a estos efectos, ya que afecta significativamente en los 
ecosistemas, los asentamientos humanos, la infraestruc-
tura de las ciudades y la economía global y local, de ahí 
las orientaciones de adaptación. En este contexto, surge la 
necesidad de reflexionar qué se entiende por Adaptación 
Basada en Comunidades AbC y los enfoques sobre esta 
acción en los territorios. Es importante señalar que en la 
revisión bibliográfica emerge una pregunta constante por 
la interacción de las comunidades de cara a los efectos del 
cambio climático. Sin embargo, el enfoque predominante 
es aquel que asume a las comunidades como sujetos pasi-
vos que requieren ser dotados de saber y de herramientas 
para que se adapten; esto pasa por alto la interacción dia-
ria e histórica de las comunidades, sus procesos propios 
de trasmisión y relevo de saberes cn su entorno cambian-
te. Si bien es cierto que el saber puede tecnificarse, en esta 
mirada global el saber parte de arriba, de quienes se en-
cuentran creando las políticas de direccionamiento, o bien 
de quien estipula el saber occidentalmente aprobado. Por 
todo esto, se carece de una perspectiva que reconozca las 
capacidades de las comunidades y se asume a la socie-
dad civil como constantemente necesitada de atención, de 
suerte que, fácilmente, se cae en enfoques asistencialistas 
y reactivos ante la variabilidad y el cambio climático.

Hulme (2017) y Ulloa (2017) plantean que el Grupo In-
tergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) indica que el clima ha sido y debe seguir siendo 
comprendido como un fenómeno físico global medible a 
partir del cambio de variables atmosféricas, físicas y bió-
ticas, y que puede predecirse para la toma de decisiones 
al respecto de sus impactos en el sistema natural, en el sis-
tema construido y en los conglomerados humanos. Aun 
así, este Grupo reconoce el valor de diversas formas de 
conocimiento, como el científico, el indígena y el local, a 
la hora de comprender y evaluar los procesos de adap-
tación al clima y las acciones para reducir los riesgos del 
cambio climático. Los autores enuncian al respecto que el 
clima también es una idea que media entre la experiencia 
humana del tiempo atmosférico y las formas culturales de 
los humanos animados por esta experiencia, ya que la idea 
de clima introduce un sentido de estabilidad sin la cual 
la experiencia del tiempo atmosférico, que es revoltoso, 
se vuelve caótica. Es por eso por lo que las experiencias y 
expectativas que la gente tiene sobre el clima se deben a su 
carácter de hecho físico, y por lo que las personas de dis-
tintos lugares elaboran conocimientos útiles y fiables so-
bre los climas en los que viven para obrar en consecuencia. 

Hay, entonces, distintas maneras de conocer el clima: 
por la práctica científica, por la experiencia de la gente 
con el tiempo atmosférico, por los mitos culturales y por 

la expresión artística, y estas distintas maneras están mol-
deadas e influidas por la cultura más amplia en la que 
vive una persona y de la que tiene experiencia (Hulme, 
2017). Hulme continúa exponiendo que la narrativa cien-
tífica del cambio climático como fenómeno global debe 
entenderse en su relación con la experiencia personal del 
clima local, debido a que el cambio climático no corres-
ponde enteramente a un fenómeno físico, sino también a 
una construcción social. De ahí que el clima y los fenóme-
nos de variabilidad y de cambio climático relacionados 
tengan una dimensión humana y cultural a través de la 
cual no solo sentimos sus efectos, sino que los compren-
demos y actuamos ante ellos.

Metodología  

La revisión bibliográfica sobre las acepciones de AbC 
y cómo las comunidades perciben la adaptación se desa-
rrolla con más de 300 textos publicados de 2009 a 2022 y 
alojados en Scopus y en repositorios de datos abiertos de 
instituciones de investigación y universidades de Améri-
ca Latina bajo la metodología PRISMA (Preferred Repor-
ting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses); 
y analizados mediante Bibliometrix e Inteligencia Artifi-
cial. Dado que la revisión preliminar de textos sobre AbC 
en Scopus arroja un porcentaje ínfimo de investigaciones 
en español y en portugués que reflexionan sobre el con-
texto latinoamericano, se decide consultar datos abiertos 
de instituciones y universidades de América Latina, ya 
que se tiene conocimiento de que allí se ha investigado 
sobre el tema aunque, desafortunadamente, esos datos 
no estén alojados en plataformas como Scopus. La meto-
dología PRISMA, declarada por Moher (2009), se aplica 
en las etapas de identificación, tamizaje, elegibilidad e 
inclusión. Para la identificación, inicialmente en Scopus 
se emplearon términos de búsqueda en directa relación 
con la noción de AbC community-based AND adaptation, 
para un total de 3,360 documentos. Esto se depuró bajo 
las palabras clave community-based AND adaptation AND 
climate-change OR climate-variability”, obteniendo 677 re-
gistros, de los cuales el 87 % de documentos corresponde 
a instituciones de investigación de países del norte global 
y un 13 % de textos sobre AbC, producto de institucio-
nes de investigación de América Latina y el Caribe; por 
tal motivo, se incluyen en esta fase de identificación cien 
documentos relacionados con la temática cuyos reposito-
rios son instituciones de investigación y universidades de 
América Latina.

Para la segunda etapa de screening o tamizaje, se utiliza-
ron los 677 registros obtenidos de Scopus y delimitados a 
través de criterios informáticos de Bibliometrix para pre-
seleccionar 334 artículos, lo que derivó en una exclusión 
de casi 50% de registros asociados a la ecuación de bús-
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queda indicados en la Figura 1; todo ello, a través de la 
delimitación de años de publicación (2009-2022), palabras 
claves[1]

[2], materias (Ciencia ambientales y Ciencias Socia-
les), tipo (artículos), fuente (revistas) y estado de la publi-
cación (final).  En el caso de los documentos seleccionados 
de datos abiertos de América Latina y el Caribe con los 
cien identificados se realizó la revisión manual con criterio 
de precisión temática para seleccionar 59 de ellos, redu-
ciendo casi a la mitad los seleccionados. A continuación, 
se muestran las etapas y el manejo de los registros.  

Para la tercera etapa de elegibilidad, se establecieron 
unas preguntas dirigidas a los textos de Scopus (334)  y 
de bases de datos abiertos de universidades e institutos 
de investigación de América Latina y El Caribe (59) con 
los software de Inteligencia Artificial IA Humata y Re-
search Rabbit: ¿Qué es la adaptación para las comunida-
des? ¿Cómo se relacionan las comunidades con la adap-
tación? ¿Quiénes son los actores claves en la adaptación? 
¿Qué conceptos se han correlacionado con la adaptación 
basada en comunidades? Dichas preguntas permitieron 
decantar aún más los registros y observar los enfoques 
de las definiciones de la Adaptación basada en Comuni-
dades (AbC) para el cambio climático. Ya en esta etapa, 
quedaron escogidos 274 textos de Scopus y 40 registros 
de bases abiertas.

Para la última etapa de inclusión se procedió a la lectu-
ra total de las respuestas generadas en la etapa de elegibi-

[1] 

[2] Adaptación basada en comunidades, adaptación al cambio climático, adapta-
ción climática, adaptación local, cambio climático, variabilidad climática, ca-
pacidad adaptativa, capital social, condiciones socioeconómicas, conocimiento 
indígena, conocimiento local, conocimiento tradicional, comunidad, desarrollo 
comunitario, enfoque de abajo hacia arriba, estrategias de adaptación, evalua-
ción de riesgo, género, gestión de adaptación, gobernanza, justicia climática, 
organización comunitaria, participación local, percepción del riesgo, resiliencia, 
medios de vida, vulnerabilidad.

lidad; a partir de ahí, se definieron criterios de exclusión 
tales como el no mencionar comunidades en la gestión del 
cambio climático, la no incorporación de un caso de estu-
dio o acción tangible aplicable al contexto de análisis, o la 
utilización conceptual indistinta de los procesos de mitiga-
ción y adaptación. Finalmente, fueron 40 los documentos 
(artículos, libros) seleccionados para un análisis cualitativo.

Resultados de Métricas  

En cuanto a las 677 publicaciones de Scopus sobre la 
adaptación basada en comunidades en variabilidad y cam-
bio climático entre 2001 y 2022, las primeras fueron en el 
año 2001, pero, a partir del 2009 y hasta el año 2014, inició 
un crecimiento sostenido en publicaciones, que se volvió a 
ver entre los años 2017-2018 y 2020-2021 (ver Figura 2). 

De cara a los países con mayores publicaciones, en-
contramos que resaltan Estados Unidos, Australia, Reino 
Unido y Canadá, aunque también se destacan países con 
importantes vulnerabilidades al cambio climático como 
lo son Bangladesh, India y Sudáfrica. Frente a los paí-
ses latinoamericanos, sobresale Perú seguido de Brasil 
y México, además de Colombia, Guatemala y Uruguay 
con cuatro publicaciones cada uno. En caso de no haber 
tomado la decisión de incorporar documentos de univer-
sidades e investigaciones de América Latina y el Caribe, y 
de haber revisado solo registros de Scopus, no se tendría 
la perspectiva sobre el tema de este continente y apare-
cería con un mínimo desarrollo y bajo el enfoque de las 
decisiones de arriba hacia abajo.   

Frente a las palabras claves y sus relaciones destacan el 
cambio climático y la gestión adaptativa. Sobresalen en el 
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Figura 3. Países (AU_CO), autores (UA) 
y palabras clave (DE) más nombradas. 
Datos graficados en Bibliometrix.
Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Publicaciones 2009-2022 con 
los documentos de Scopus y graficados 
en Bibliometrix.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Red de concurrencia de AbC 
desde la variabilidad y el cambio climáti-
co, graficada en Bibliometrix
Fuente: Elaboración propia.
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nodo de cambio climático la justicia-política ambiental, la 
vulnerabilidad, la disparidad en cuestiones de género, la 
marginación y las relaciones naturaleza-sociedad. En el 
segundo nodo con conceptos sociales se distinguen cone-
xiones con identidad de género, justicia social, intersec-
cionalidad, comportamiento de afrontamiento, diversi-
dad cultural y entorno social. También se puede observar 
la densidad o grado de desarrollo de la temática a partir 

de la adaptación humana, con respecto a la centralidad o 
grado de relevancia en temas como gestión de la adapta-
ción, vulnerabilidad y cambio climático. Sin embargo, no 
aparecen las temáticas tractoras; es decir, aquellos temas 
que soportan el desarrollo y tendencia del conocimiento 
en esta temática.

Tabla 1. Qué es la adaptación para las comunidades y cómo se relacionan las comunidades con la adaptación. Respuestas que arroja la 
interacción de las preguntas con los textos en software de Inteligencia Artificial
Fuente: Elaboración propia.

Autor(es) Palabras Clave ¿Qué es la adaptación para 
las comunidades?

¿Cómo se relacionan las 
comunidades con la adaptación?

(Masud-All-Kamal 
et al., 2021)

Climate adaptation.
Gender.
Intersectionality.
NGO.
Social capital

Process of adjusting and respon-
ding to the impacts of climate 
change in order to reduce vulne-
rability and enhance resilience.

Recognize the importance of local knowledge, 
social networks, and community resources in buil-
ding adaptive capacity and promoting sustainable 
development. Emphasizes the active involvement 
and participation of local communities in plan-
ning and implementing adaptation initiatives.

(Hulme, 2010) Climate change. 
Cosmopolitanism 
geography. Meaning 
place.
Predictability weather.

Climate has become Cosmopoli-
tan. He suggests three polarities: 
Natural-cultural; Present-future 
and Global-local.

Science and society are mutually constructing the 
phenomenon of climate change. The cosmopo-
litan
perspective also offers us a way of asking ‘what 
can climate change do for us?’ rather than ‘what 
can we do for climate change?’

(Neil Adger et al., 
2005)

Adaptation. Vulnerabi-
lity. Scenarios. Sus-
tainability. Decision 
making.

It can be motivated by various 
factors, such as protecting eco-
nomic well-being or improving 
safety. Adaptation measures can 
take different forms, including 
market exchanges, extension 
of social networks, or individual 
and collective actions to meet 
goals.

They are directly impacted by its effects and are 
responsible for implementing and participating in 
adaptation measures.
Adaptation at the community level involves the 
collective efforts of individuals, groups, and local 
institutions to address the specific challenges 
and vulnerabilities they face.

(Neil et al., s/f) Adaptation practices.
Adaptive capacity.
Gender.
Vulnerability.

These adaptations can be 
categorized into different types 
and examples can be found in 
both developed and developing 
countries.

Communities are involved in implementing 
various adaptation measures such as crop diver-
sification, irrigation, water management, disaster 
risk management, and insurance

(Clissold & 
McNamara, 2020)

Climate change. 
Adaptation.
Community.
Vulnerability.

Improvement in social and 
human assets, such as equal 
participation and benefit among 
those, and activities that are 
culturally and socio-culturally 
relevant.

Prioritize bottom-up approaches and involve local 
participation and decision-making.
Community perspectives are crucial in evaluating 
the appropriateness, effectiveness, equity, and 
sustainability of adaptation projects.

(Buggy & 
McNamara, 2016)

Adaptation. Climate 
change. Community 
development.

It involves developing and imple-
menting projects and initiatives 
that address the specific needs 
and vulnerabilities of commu-
nities in the face of changing 
climatic conditions.

Understanding the social dynamics within com-
munities is important in influencing vulnerability 
and adaptive capacity.
Social factors, such as inequality and exclusion, 
can significantly exacerbate vulnerabilities asso-
ciated with the physical aspects of a place.

(Kirkby et al., 
2018)

Community-based 
adaptation. Adapta-
tion least developed 
countries. participa-
tion; climate policy

Is an approach that focuses 
on empowering communities 
to take ownership of their 
adaptation efforts and build 
their capacity to adapt to climate 
change

Recognizes that communities are on the front 
lines of climate change impacts and are best 
positioned to identify and implement appropriate 
adaptation actions.
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Estructura de Conocimiento  

En la Tabla 1 se muestra un análisis de las investiga-
ciones más relevantes de la etapa de inclusión (Figura 1), 
asociadas a las dos preguntas eje: ¿Qué es la adaptación 
para las comunidades? y ¿Cómo se relacionan las Comu-
nidades con la adaptación? Cabe resaltar que en el trans-
curso de la lectura se encuentra una evidente tendencia a 
la consolidación de criterios para referirse a cambio cli-
mático y comunidad, por lo que se trae solamente unas de 
ellas, en aras de profundizar en su sentido y enrutar la re-
solución de la pregunta que convoca el presente artículo.

Los artículos que arrojan respuestas a las preguntas so-
bre qué es AbC y la interacción de las comunidades, tien-
den a reconocer la relevancia de su participación, tanto 
en la planeación como en la implementación de las activi-
dades de adaptación. Nombran a la sociedad civil como 
primer respondiente de los impactos que devienen del 
cambio climático, ya que se comprende que aprovechar 
su saber, sus recursos y su vínculo con el entorno, aporta 
a la construcción de desarrollos sostenibles, participación 
efectiva y aumento de la capacidad de transformación. 
También se resalta la importancia del conocimiento local, 
el cual contribuye a un enfoque que trasciende la teoría, 
ya que se traduce en términos de interacción y de la apro-
piación de las acciones, toda vez que serán estas personas 
quienes darán sostenibilidad a cualquier iniciativa que 
desee llevarse a cabo. 

Si bien se reconoce que hay elementos que pueden ejer-
cer como barreras, tales como el sesgo cognitivo, la apa-
tía, la falta de oportunidades extendidas en el tiempo, así 
como la percepción del riesgo y, por ende, la capacidad de 
implementación de acciones para la adaptación al cambio 
climático, se encuentra en la revisión documental que se 
han dado acciones reales de adaptación, cuyo grado de 
reducción de la vulnerabilidad de la población y aumento 
de la resiliencia está asociado proporcionalmente con el 
involucramiento de las comunidades y la posibilidad de 
un marco de acción interactivo entre los diferentes acto-
res, ya sean privados, públicos, sociales o individuales. 
También se ha podido observar que las instituciones esta-
tales, por lo menos en América Latina y el Caribe, poco se 
involucran con estos procesos de AbC, dado que su inte-
rés es en acciones sectorizadas que generen alto impacto y 
visibilidad en infraestructura y en ecosistemas.

Discusión  

La adaptación a la variabilidad y al cambio climático es 
un proceso fundamental para reducir los impactos de la 
creciente crisis climática, se define a partir de esta revi-
sión bibliográfica como el conjunto de ajustes y respues-
tas, producidas por las personas que habitan un territo-
rio, que emergen de la experiencia y conocimiento local 
sobre el clima, lo que permite encaminar las acciones a la 
reducción de afectaciones y a fortalecer la resiliencia de 
los individuos, las comunidades y los ecosistemas. Este 
proceso abarca una amplia gama de estrategias y medi-
das que pueden manifestarse de diversas formas, desde 
cambios en políticas y tecnologías hasta modificaciones 
en comportamientos comunitarios o individuales. En úl-
tima instancia, su objetivo es reducir los efectos adversos 
del cambio climático y potenciar la capacidad de adapta-
ción, permitiendo a las personas y a la naturaleza resistir 
y recuperarse de los eventos climáticos, al mismo tiempo 
que aprovechar oportunidades emergentes. 

A lo largo de los textos se evidencia que el rol de las co-
munidades es preponderante en la aplicación y ejecución 
de medidas de adaptación, tanto graduales como trans-
formadoras, ya que son las directas afectadas y, por consi-
guiente, quienes responden primero con acciones, organi-
zadas o no, para dar cara a los efectos de la variabilidad y 
cambio climático. Sin embargo, también se descubre una 
idealización de los procesos de co-creación de proyectos y 
la magnificación de la sostenibilidad en acciones locales. 
En dicho aspecto, se reconoce que al interior de las comu-
nidades se manejan relaciones de poder que pueden ge-
nerar tensiones para el desarrollo de las iniciativas y que, 
incluso, pueden llegar a condicionar el grado de adapta-
ción de la misma al carecer de habilidades organizativas 
o no contar con el ejercicio transversal y de conocimiento 
científico que ejercen otros actores allí presentes. En este 
punto entran en negociación los recursos propios de cada 
comunidad, la capacidad organizativa, el conocimiento 
generacional, el aprovechamiento y el uso del espacio, así 
como los medios de vida de los habitantes. 

Cuando se habla de comunidades en relación con la 
adaptación, se reconoce a aquellos que habitan el territo-
rio. No obstante, si la acción no es aislada ni, en muchos 
casos, autónoma, aparecen otros actores que juegan un 
papel fundamental en las acciones de adaptación al cam-
bio climático, que en no pocas ocasiones hacen una lectu-
ra de acciones de AbC sobre el grado de resiliencia de la 
infraestructura y del ecosistema, mas no de la reducción 
de la vulnerabilidad desde la afectación a los medios de 
vida y a la salud de la sociedad civil involucrada. 

Entre esos otros actores que cobraron relevancia en la 



59

Adaptación basada en Comunidades al cambio climático. Abordajes

Dossier Central

(2
)

34
Ju

lio
 - 

Oc
tu

br
e 

20
24

lectura de los artículos aparecen unos grupos, a saber, 
el estatal, que incluye todos los actores que elaboran y 
aplican políticas, así como estrategias y planes para la 
adaptación. Su rol es la construcción de lo normativo y la 
consecución de recursos financieros. Su acción puede ser 
nacional, regional o local, y se encuentra principalmente 
en el Gobierno. 

El segundo actor es el sector privado, cuyo papel se 
centra en aportar conocimientos técnicos, generar par-
ticipación comunitaria y defensa de las comunidades 
vulnerables; es el caso de las Organizaciones No Guber-
namentales ONG, los donantes u organizaciones inter-
nacionales, también las empresas y las industrias, ya que 
pueden contribuir a la adaptación mediante la innova-
ción, la inversión y el desarrollo de tecnologías e infraes-
tructuras resistentes a los eventos del clima. Los dos acto-
res privados apoyan a la diversificación de los medios de 
subsistencia y a la resiliencia económica de los habitantes 
en los territorios.

Un tercer actor son las organizaciones comunitarias o 
de la sociedad civil que representan a las comunidades 
locales y trabajan directamente con ellas. Desempeñan 
un papel vital en la movilización de la comunidad, el 
desarrollo de capacidades y la aplicación de medidas de 
adaptación a nivel local. También allí aparecen con gran 
relevancia los líderes comunitarios, ya que contribuyen al 
diseño, implementación y monitoreo de actividades de 
adaptación. Sin embargo, según sus intereses, puede ser 
que vayan en la búsqueda de relevancia contextual y que 
aborden las necesidades y vulnerabilidades específicas de 
la comunidad.

Finalmente, están las instituciones de investigación y 
académicas que contribuyen a los esfuerzos de adapta-
ción mediante la investigación científica, la recopilación 
de datos y el análisis. Además, aportan conocimientos y 
experiencia basados en pruebas para fundamentar la pla-
nificación de la adaptación y la toma de decisiones.

Los textos también permiten inferir que, de no consi-
derar a las comunidades como un elemento vivo y partí-
cipe en las acciones relacionadas con la variabilidad y el 
cambio climático, pueden aparecer diversas problemáti-
cas tales como la falta de efectividad de las medidas de 
adaptación a los eventos del clima, ya que no se diseñan 
teniendo en cuenta las necesidades, conocimientos y ca-
pacidades de las comunidades locales; el aumento de la 
vulnerabilidad y la exclusión de las comunidades mar-
ginadas, pobres, con menos recursos, mujeres y niños, 
ya que suelen ser las más afectadas por los impactos del 
cambio climático; la distribución desigual de los bene-
ficios y los costos de las medidas de adaptación, lo que 
exacerba las disparidades socioeconómicas y de género 

dentro de las comunidades; la resistencia a las medidas 
de adaptación que se imponen desde arriba, sin la partici-
pación y el consentimiento de las comunidades afectadas, 
y la pérdida de conocimiento local y de tecnologías de 
adaptación sobre la experiencia del tiempo atmosférico.

Entre los elementos que hacen hincapié varios autores 
en relación con el enfoque a tener presente para la AbC 
es la implicación y participación activa de las comunida-
des locales en la planificación y ejecución de iniciativas 
de adaptación (Masud-All-Kamal et al., 2021); en que 
dichas medidas de adaptación pueden adoptar distintas 
formas, como los intercambios comerciales, la ampliación 
de las redes sociales o las acciones individuales y colec-
tivas para alcanzar objetivos (Adger, 2005); en como las 
comunidades participan en la aplicación de diversas me-
didas de adaptación, como la diversificación de cultivos, 
el riego, la gestión del agua, la gestión del riesgo de catás-
trofes (Neil et al., s/f). En ese sentido, es fundamental el 
reconocimiento de que las comunidades están en primera 
línea de los impactos del cambio climático y son las me-
jor posicionadas para identificar y aplicar las acciones de 
adaptación apropiadas (Kirkby et al., 2018).

También se pudo observar en los textos que los autores 
enfatizan en que es necesario considerar a las comunida-
des en su participación activa, propositiva y resolutiva en 
la adaptación y protección de la vida por la aparición de 
condiciones adversas para la salud humana, además de 
la protección de los bienes muebles e inmuebles —ya que 
son el lugar de habitación—, de sustento familiar y de la 
seguridad alimentaria por ejemplo en cuanto a la dispo-
nibilidad de agua dulce para la productividad de la tierra 
y del agua, ya que las comunidades que se adaptan, como 
se observó en los documentos, implementan prácticas 
agrícolas más resistentes a la sequía, sistemas de gestión 
del agua más eficientes y métodos de conservación del 
suelo para garantizar la seguridad alimentaria e hídrica. 
Además, tratan de la preservación de bienes servicios eco-
sistémicos y biodiversidad, que es también medio de vida 
de las comunidades y salud humana, ya que las mismas 
comunidades evidencian sistemas sanitarios precarios y 
poco preparados, de allí que el aumento de enfermedades 
transmitidas por vectores, la malnutrición y el estrés por 
calor puedan aumentar. En este aspecto, las comunidades 
que se adaptan implementan medidas de salud pública 
como sistemas de alerta temprana, programas de vigilan-
cia epidemiológica y mejoras en la infraestructura sani-
taria y en la infraestructura de sus medios de vida para 
proteger la salud y el bienestar de sus habitantes.

Así que la adaptación al cambio climático la compren-
demos como un proceso multidimensional y multiescalar 
que implica ajustar sistemas naturales y antrópicos a los 
efectos del cambio climático y de la variabilidad climática. 
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Se fundamenta en políticas, prácticas y acciones informa-
das por conocimiento científico y saberes comunitarios, y 
se ejecuta mediante mecanismos de gobernanza para pre-
servar la vida en los territorios afectados. La capacidad 
adaptativa se configura, entonces, como la característica 
de los socio-ecosistemas que permite anticipar, absorber, 
acomodar o recuperarse de perturbaciones derivadas del 
cambio climático, y está fundamentada en la fortaleza de 
habilidades y conocimientos en función del entorno.

Conclusiones  

La producción actual de saber en relación a la AbC, se 
basa en la premisa de que las comunidades locales tienen 
las habilidades, la experiencia, el conocimiento local y las 
redes para emprender actividades localmente apropiadas 
que aumenten su resiliencia y reduzcan su vulnerabilidad 
ante la variabilidad y el cambio climático. Este no es un en-
foque fijo y ha evolucionado, como todo lo correspondiente 
al cambio climático, dada la urgencia de acciones de res-
puesta; la volatilidad de conceptos lleva a entender las fluc-
tuaciones en publicaciones y las tendencias que se infieren.

La Adaptación basada en Comunidades puede tender 
a orientarse tanto para reducir vulnerabilidades como 
para indagar y fortalecer capacidades adaptativas, es 
decir, oportunidades para fortalecer y construir sobre lo 
construido. Es innegable la correlación de la dimensión 
humana del clima y la dimensión científica, porque, si 
bien se evidencia que el foco de atención se concentra en 
infraestructura, la intervención también está mediada por 
la forma como interactúan las comunidades sobre esta, 
además del accionar local, gubernamental y político, para 
que las comunidades no solo sean un actor participe en el 
desarrollo y puesta en marcha de acciones de adaptación, 
sino en su construcción, socialización y seguimiento.

Reconocer las propuestas de ‘mala adaptación’, desa-
rrolladas en el marco de la AbC, es una oportunidad de 
aprendizaje al respecto, ya que se han evaluado en rela-
ción con la reducción del impacto sobre infraestructura 
y ecosistemas, y poco con los medios de vida y la expe-
riencia de las comunidades en cuanto al clima. Así que 
esto lleva a tener presente la complejidad sociopolítica y 
económica que rodea a las personas que ejercen acciones 
de adaptación y que experimentan sus efectos.

Para evaluar acciones de adaptación por comunida-
des, se requiere observar la experiencia, la conciencia del 
clima y el tiempo que se demandó para desarrollar una 
acción de adaptación, y el grado de permanencia y de im-
pacto de la acción, tanto en los medios de vida como en 
la infraestructura y en los ecosistemas, según el caso, en 

una replicabilidad contextual y en la construcción de resi-
liencia. Esto puede direccionar hacia la coproducción de 
conocimiento continuo, donde los saberes confluyen en 
pro de una acción que podría impactar a todos los actores.

Es necesario comprender que las mujeres y los grupos 
vulnerables a menudo se ven afectados de manera des-
proporcionada por el cambio climático. Con esto, se hace 
hincapié en la necesidad de un análisis interseccional: 
aquel que considera las complejas interacciones entre gé-
nero, edad, nivel de ingresos, condición de salud, estatus 
de ciudadano, cultura, costumbres, medio de vida y nú-
mero de personas a cargo en el contexto de la adaptación 
al cambio climático. Este enfoque nombrado en algunos 
de los textos de América Latina, mas no desarrollado, 
puede proporcionar una comprensión sobre cómo las di-
námicas de poder y las identidades sociales dan forma a 
la capacidad de adaptación y a la creación de capital so-
cial. Para ello, es importante contar con enfoques diferen-
ciales e interseccionales que aborden la implicación en la 
reducción de la vulnerabilidad y en el aumento de la resi-
liencia en iniciativas de adaptación comunitarias, lo cual 
incluye examinar el papel de las comunidades locales a la 
hora de decidir si se necesitan, por ejemplo, nuevas orga-
nizaciones o si las existentes pueden servir al propósito 
de los esfuerzos de adaptación.

Lo anterior también implica discutir la dinámica social 
de la adaptación tales como la reciprocidad y los inter-
cambios sociales que contribuyen a medidas de adapta-
ción efectivas.

Comprender estas dinámicas puede ayudar a identificar 
estrategias para fomentar la colaboración, la inclusión y la 
participación comunitaria en los esfuerzos de adaptación. 
Por consiguiente, un desafío en esta temática es cómo me-
jorar las lecciones aprendidas de las respuestas adaptativas 
locales para informar marcos de políticas más amplios y 
abordar los riesgos climáticos que aún no se experimentan 
localmente. Esto requiere integrar más plenamente a las 
comunidades dentro de las políticas formales de cambio 
climático y comprender las fuerzas impulsoras sociales, 
políticas y económicas más amplias de la vulnerabilidad.

Ahora bien, es importante mencionar que se necesitan 
más investigaciones para explorar los efectos no deseados 
de la AbC y lo que se denomina mala adaptación, ya que 
esto podría ayudar a mejorar el diseño y la implemen-
tación de intervenciones de adaptación. Adicionalmente, 
se podría considerar la transferencia del saber, esto es, 
cómo comunicar los hallazgos y convertirlos en saberes 
situados en contextos socioculturales y económicos que 
puedan influir en la formación futura de iniciativas, pero, 
a su vez, en la sostenibilidad de propuestas en el tiempo. 
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Es necesario reconocer los elementos que son transver-
sales a la temática y que también se recopilan en la lectura 
de los documentos: la necesidad de mejorar la capacidad 
de monitorear y predecir peligros relacionados con el cli-
ma, como tormentas, inundaciones y sequías, y el desa-
rrollo de sistemas efectivos de alerta temprana para per-
mitir la evacuación y respuesta oportunas; estos sistemas 
deben ir de la mano con planteamientos de apropiación 
de las comunidades. Igualmente, es necesario considerar 
la promoción de medios de vida sostenibles y la diversi-
ficación, lo que implica apoyar actividades generadoras 
de ingresos que sean menos vacilantes ante los impactos 
del cambio climático, como la promoción de proyectos de 
agricultura sostenible, ecoturismo y energía renovable, 
adaptada a los eventos cada vez más frecuentes de cam-
bio climático.

Es evidente que a lo largo de esta revisión bibliográfica 
se encuentra una comprensión limitada de la compleja rela-
ción entre el cambio climático, la migración y la adaptación; 
si bien existe un reconocimiento cada vez mayor de las in-
terrelaciones entre estos factores, todavía es necesaria una 
investigación más exhaustiva para comprender los meca-
nismos y vías específicos a través de los cuales la migración 
puede contribuir a la adaptación al cambio climático.

Cuando se observan prácticas en el territorio con un 
enfoque diferencial e interseccional, la pobreza y la situa-
ción socioeconómica no son los factores más relevantes, 
como sí lo han sido en estudios tradicionales que buscan 
diagnosticar la calidad de vida. Hay que tener presente 
un enfoque diferencial y de interseccionalidad para el re-
gistro de la información, es decir, que en el territorio hay 
población que se identifica en un grupo incluyente, por 
sexo, raza y condición económica, y que intuitiva o cons-
cientemente ello genera un posicionamiento político de 
las acciones frente a la variabilidad climática. 
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Autores

O artigo tem o objetivo de analisar uma experiência, em am-
biente acadêmico, que reúne estratégias metodológicas partici-
pativas e colaborativas entre agentes em formação e inseridos 
nas lutas cotidianas pela produção social do habitat. A expe-
riência responde às demandas das comunidades Brasília Tei-
mosa e Vietnã, localizadas a leste da cidade de Natal, Brasil. 
Essas comunidades reivindicam a manutenção da antiga área 
de tancagem (que armazenava combustíveis fósseis e hoje está 
em processo de descontaminação) para habitação de interesse 
social. Por meio de oficinas participativas com moradores, foi 
desenvolvido um plano urbanístico (espaços livres e edifícios 
multifamiliares). Através de oficinas colaborativas com especia-
listas foram desenvolvidos projetos arquitetônicos de centros 
comunitários. Essa experiência integra o ensino e a extensão 
universitária, envolvendo docentes e discentes de graduação e 
pós-graduação. A abordagem adota a assistência técnica como 
princípio para enfrentar questões de fragilidade ambiental 
(como a emergência climática) em territórios marcados por de-
sigualdade e vulnerabilidade sociais. Conclui-se que os proces-
sos participativos e colaborativos, considerando os territórios 
resilientes e as questões socioambientais, são importantes ferra-
mentas para uma formação holística, integrada e comprometida 
com o direito à cidade.

Palavras-chave: habitação social, formação superior, par-
ticipação, colaboração, construções resilientes
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Resumen Abstract 

Palabras clave: vivienda social, formación profesional supe-
rior, participación, colaboración, edificios resilientes

Keywords: social housing, professional training, participation, 
collaboration, resilient buildings

El artículo tiene como objetivo analizar una experiencia en un 
entorno académico que reúne estrategias metodológicas partici-
pativas y colaborativas entre agentes en formación e implicados 
en las luchas cotidianas por la producción social del hábitat. La 
experiencia responde a las demandas de las comunidades Bra-
sília Teimosa y Vietnam, situadas al este de la ciudad de Na-
tal, Brasil. Estas comunidades reclaman el mantenimiento de la 
antigua zona de tanques (que almacenaba combustibles fósiles 
y ahora está en proceso de descontaminación) para viviendas 
sociales. Mediante talleres participativos con los residentes, 
se elaboró un plan urbanístico (espacios abiertos y edificios 
plurifamiliares). Mediante los talleres de colaboración con es-
pecialistas, se elaboraron diseños arquitectónicos para centros 
comunitarios. Esta experiencia integra la docencia y la exten-
sión universitaria, implicando a profesores y alumnos de grado 
y postgrado. El enfoque adopta la asistencia técnica como prin-
cipio para abordar cuestiones de fragilidad ambiental (como la 
emergencia climática) en territorios marcados por la desigual-
dad social y la vulnerabilidad. Se concluye que los procesos par-
ticipativos y colaborativos, considerando territorios resilientes 
y cuestiones socioambientales, son herramientas importantes 
para una formación holística, integrada y comprometida con el 
derecho a la ciudad.

The article aims to analyze an experience, in an academic en-
vironment, that brings together participatory and collaborati-
ve methodological strategies between agents in training and 
inserted in the daily struggles for the social production of ha-
bitat. This experience responds to the demands of the Brasília 
Teimosa and Vietnam communities, located to the east of the 
city of Natal, Brazil. These communities are demanding that the 
former tanking area (which used to store fossil fuels and is now 
in the process of being decontaminated) be maintained for so-
cial housing. Through participatory workshops with residents, 
an urban plan was developed (open spaces and multi-family 
buildings). In addition, collaborative workshops with specialis-
ts resulted in architectural designs for community centers. This 
experience integrates teaching and university extension, invol-
ving undergraduate and postgraduate teachers and students. 
The approach adopts technical assistance as a principle for 
tackling issues of environmental fragility (such as the climate 
emergency) in territories marked by social inequality and vul-
nerability. It concludes that participatory and collaborative pro-
cesses, considering resilient territories and socio-environmental 
issues, are important tools for holistic, integrated training that 
is committed to the right to the city.

Résumé 

L’article vise à analyser une expérience dans le milieu académi-
que qui réunit des stratégies méthodologiques participatives et 
collaboratives entre des agents en formation et impliqués dans 
les luttes quotidiennes pour la production sociale de l’habitat. 
L’expérience répond aux demandes des communautés Brasília 
Teimosa et Vietnã, situées à l’est de la ville de Natal, au Brésil. 
Ces communautés revendiquent la préservation de l’ancienne 
zone de stockage de carburants (qui contenait autrefois des 
combustibles fossiles et est aujourd’hui en cours de décontami-
nation) pour en faire un logement social. À travers des atéliers 
participatifs avec les résidents, un plan urbanistique (espaces 
publics et immeubles multifamiliaux). De plus, des atéliers 
collaboratifs avec des experts ont abouti à des projets architec-
turaux de centres communautaires. Cette expérience intègre 
l’enseignement et l’extension universitaire, impliquant des en-
seignants et des étudiants de premier cycle et de troisième cycle. 
L’approche adoptée privilégie l’assistance technique pour abor-
der les questions de fragilité environnementale (comme l’urgen-
ce climatique) dans des territoires marqués par l’inégalité et la 
vulnérabilité sociale. En conclusion, les processus participatifs 
et collaboratifs, en tenant compte des territoires résilients et 
des enjeux socio-environnementaux, sont des outils importants 
pour une formation holistique, intégrée et engagée en faveur du 
droit à la ville.

Mots-clés: logement social, formation professionnelle supé-
rieure, participation, approche interdisciplinaire, collaboration, 
bâtiments résilients
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  O habitat é frequente-
mente caracterizado como 
um espaço de conflito, 
seja de ideias, interesses e 
aspirações. Quando esses 
conflitos são expostos e en-
frentados, surgem práticas 
de resistência, disputas e 
lutas socioespaciais coti-
dianas. Essas dinâmicas 
condicionam o potencial de 
alteridade, ou seja, a pos-
sibilidade de um cenário 
alternativo no âmbito do 
direito à cidade.

Introdução

Este artigo tem o objetivo de analisar uma experiência, em ambiente 
acadêmico, que reúne estratégias metodológicas participativas e colabo-
rativas entre estudantes de Arquitetura e Urbanismo e agentes engajados 
nas lutas cotidianas pela produção social do habitat, fundamentando-se 
em duas dimensões: ‘política sobre a vulnerabilidade socioambiental’ e 
‘formação sobre a produção do habitat’.

A dimensão ‘política sobre a vulnerabilidade socioambiental’ aborda a 
questão de como estabelecer canais de apoio e diálogo com as periferias 
urbanas, considerando não apenas a geografia, mas também a precarie-
dade desses territórios. Essa dimensão incorpora os princípios defendi-
dos pela Rede de Inclusão[1]

[2], tais como: a) Acesso ampliado ao orçamento 
público participativo, que prioriza a construção de equipamentos comu-
nitários nas periferias; b) Formação cidadã, que desenvolve a consciência 
de classe, valores democráticos e inclusão para pessoas com deficiência, 
idosos, além de combater o racismo estrutural e a misoginia; c) Direito à 
cidade para as periferias, que inclui habitação, infraestrutura e geração 
de emprego e renda; d) Promoção de um meio ambiente sustentável, que 
contribui para o combate ao aquecimento global e ações concretas rela-
cionadas à emergência climática. Esses princípios orientaram a experiên-
cia acadêmica, resultando no desenvolvimento colaborativo e participa-
tivo de projetos habitacionais e equipamentos comunitários, alinhados 
com a sustentabilidade e fundamentando políticas públicas (Andrade et 
al., 2020).

A dimensão ‘formação sobre a produção do habitat’ está intrinseca-
mente ligada ao processo de produção social do conhecimento. Ela con-
sidera as relações entre ‘educação permanente e a vida nas cidades’, con-
forme destacado por Paulo Freire (2001). O autor ressalta a importância 
do ‘corpo consciente’ na interação entre sujeitos e entre sujeitos e objetos, 
inclusive ‘com outros corpos e contra outros corpos’ (p. 8). Nessa concep-
ção, as relações de produção social do habitat e do conhecimento ocor-
rem por meio de interações entre corpos e continentes, com significados 
e formas distintas. O habitat é frequentemente caracterizado como um 
espaço de conflito, seja de ideias, interesses e aspirações. Quando esses 
conflitos são expostos e enfrentados, surgem práticas de resistência, dis-
putas e lutas socioespaciais cotidianas. Essas dinâmicas condicionam o 
potencial de alteridade, ou seja, a possibilidade de um cenário alternativo 
no âmbito do direito à cidade.

A experiência, portanto, resulta da articulação entre iniciativas acadê-
micas e movimentos sociais em prol da produção social do conhecimen-
to e do habitat em âmbito acadêmico, por meio do ensino em níveis de 
Graduação e de Pós-graduação e da extensão universitária. A ação de ex-
tensão “O projeto como vetor da promoção da cidadania: Grupos focais 
e exposições de projetos arquitetônicos de equipamentos de interesse 
comunitário” (2022) vinculou-se aos componentes curriculares do Cur-

[1] 

[2] Iniciativa de um grupo de profissionais voluntários, que discute políticas públicas (de caráter urbano 
e arquitetônico) para populações em situação de vulnerabilidade social, integradas por representantes 
de organizações não governamentais, professores e pós-graduandos de instituições públicas de ensino. 
Não dispõe de fontes diretas de financiamento e não tem fins lucrativos.
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so de Arquitetura e Urbanismo da UFRN ‘Metodologia 
do projeto arquitetônico’ e ‘Favela e cidade’, bem como 
do Programa de Pós-graduação de Arquitetura, Projeto e 
Meio Ambiente (PPAPMA-UFRN) ‘Oficina de concepção 
colaborativa’. As ações na comunidade são continuadas 
por meio das extensões: “Plano Popular de Urbanização 
de Brasília Teimosa e Vietnã” (2023) e “Plano Popular de 
Urbanização de Brasília Teimosa e Vietnã – Brochura” 
(2024). O trabalho é um dos cinco vencedores do “Con-
curso Nacional de Ideias Outros Futuros são Possíveis: 
Territórios e cidades democráticas”, 2023, promovido 
pelo Instituto Lula e coordenado pelo Instituto de Ar-
quitetos do Brasil. A atividade se conecta à participação 
social, unindo-se à luta por moradia de lideranças comu-
nitárias de Brasília Teimosa e Vietnã, dois assentamentos 
informais situados na Região Administrativa Leste da ci-
dade Natal, estado Rio Grande do Norte (RN), Nordeste 
do Brasil, sobretudo na destinação da área de tancagem[3] 
para habitação de interesse social (HIS).

Essa reflexão pode corroborar com a ampliação do de-
bate sobre o papel das instituições públicas na produção 
do conhecimento técnico-científico. Muitas vezes, essas 
instituições naturalizam pesquisas focadas em tecnolo-
gias convencionais e de ponta, sem avaliar suas impli-
cações (Dagnino, 2004). Parte das pesquisas nesse cam-
po são direcionadas ao aumento da produtividade e da 
mais-valia das grandes empresas (Santos, 2022), levando 
à privatização do conhecimento científico (Santos, 2021) 
e ao cerceamento da liberdade dos cientistas (Krenak, 
2020). Em outro sentido, a experiência, aqui, apresenta-
da alia-se a um modelo de desenvolvimento indutor de 
práticas contra hegemônicas, que buscam soluções para 
inclusão social, equidade, combate à desigualdade e pre-
servação ambiental (Bava, 2004); a exemplo de pesquisas 
científicas cujas demandas sociais são colocadas no centro 
do debate para o desenvolvimento de tecnologias e pro-
cessos democráticos participativos (Instituto de Tecnolo-
gia Social, 2007).

Numa perspectiva metodológica o artigo adota pro-
cedimento crítico-descritivo de experiência acadêmica 
de formação e desenvolvimento de produto técnico em 
consonância com comunidade em contextos de conflitos, 
segregação e fragilidade ambiental. Os dados utilizados 
resultam da observação dos autores, participantes das 
atividades, bem como dos documentos produzidos - pro-
jetos e relatórios de extensão, planos de curso, produtos 
gerados (exposições, projetos finais, exposições, painéis 
de concurso). As análises fundamentam-se no arcabouço 
prático e teórico, que abrangem princípios de movimen-

[3] A área de tancagem é um terreno localizado entre os bairros Santos Reis e Rocas 
com aproximadamente 11.000m² pertencente ao Patrimônio da União e utili-
zado para armazenamento de combustíveis entre as décadas de 1940 e 2010. 
Encontra-se, atualmente, em processo de descontaminação do solo e do lençol 
freático. 

tos sociais (Rede de Inclusão), assim como abordagens 
teórico-conceitual: produção do habitat (conflitos sociais 
e emergência climática) - resiliência, formação e partici-
pação social. Os produtos foram desenvolvidos através 
de oficinas participativas junto a moradores e lideranças 
locais e através das oficinas colaborativas de projeto, por 
meio do método charretes[4]. 

O artigo apresenta uma discussão teórico-conceitual 
acerca da produção do habitat, com destaque para a re-
siliência, a formação e a participação social, enquanto 
princípio de processos sustentáveis de concepção. Abor-
da a problemática que motivou a experiência. Por fim, 
apresenta as duas estratégias metodológicas adotadas, as 
oficinas participativas e as oficinas colaborativas, com os 
seus respectivos resultados.

Discussão Teórico-Conceitual: Produção 
do Habitat - Resiliência, Formação e 
Participação Social 

Produção do Habitat: Conflitos Sociais e 
Emergência Climática

Nesta reflexão, o habitat é entendido como um artefato 
coletivo, resultante das bases econômicas, políticas, cog-
nitivas, étnicas, culturais e estéticas da sociedade. Além 
de ser um produto social, o habitat também desempenha 
um papel na ‘tarefa educativa’ cotidiana, influenciada 
pela ‘memória’ e pela estrutura física do espaço urbano. 
Essa concepção conceitual revela-se um instrumento de 
atuação relevante para cidades latino-americanas, cuja 
formação, enquanto ‘periferia do capitalismo’, evidencia-
-se num processo permanente de exclusão e desigualda-
de. O espaço urbano é socialmente delimitado por deter-
minações políticas e ideológicas, centradas na terra e na 
moradia como meios de reprodução do capital (Maricato, 
1996). Isso resulta em uma privação de direitos, limitando 
o acesso a bens, serviços e infraestrutura urbana, gerando 
conflitos e disputas sociais. É necessário compreender a 
realidade socioespacial das cidades como um cenário de 
exclusão, desigualdade e segregação, moldado histórica 
e materialmente sobre a sociedade, o Estado, a produção 
do conhecimento e o ambiente habitado.

O habitat pode ser produzido sob diferentes escalas do 
ambiente - por exemplo, em uma macro escala e em uma 

[4] O termo charrete provém da denominação do carrinho utilizado por profes-
sores da École des Beaux Arts de Paris (século XX) para recolher os trabalhos 
finais produzidos pelos estudantes para avaliação por um júri (Roggema, 2014). 
Atualmente, a expressão tem sido adotada para se referir a um método utilizado 
para desenvolver soluções projetuais em um curto período em equipes multi-
disciplinares (Creighton, 2005).

experiência formacional de arquitetos urbanistas



68

Práticas participativas e colaborativas na produção habitacional:

Dossier Central

(2
)

34
Ju

lio
 - 

Oc
tu

br
e 

20
24

microescala. Em macro escala, considera-se o clima e, in-
clusive, as mudanças climáticas. O Painel Intergoverna-
mental para Mudanças Climáticas (IPCG, 2023) destaca 
a necessidade de estratégias mitigadoras e adaptativas 
para reduzir o impacto ambiental, que afetam a seguran-
ça hídrica e alimentar, a saúde, a economia e a natureza. 
Comunidades vulneráveis na América Latina, embora 
menos responsáveis pelas mudanças climáticas do que 
grandes conglomerados produtivos de países industria-
lizados, são as mais afetadas. As estratégias de adaptação 
incluem projetos bioclimáticos (Olgyay, 1963) e metas de 
desempenho energético nas edificações. Em microescala, 
considera-se a situação dos lotes, as condições de salubri-
dade das áreas para uso e a reconexão de traçados viários.

Resiliência

O termo resiliência tem sido aplicado, desde a déca-
da de 1970, em diferentes áreas do conhecimento, como 
a Ecologia, o Urbanismo e a Arquitetura (Meerow & 
Newell, 2015). Na Ecologia e no Urbanismo o conceito 
está associado a cenários de fragilidade e de vulnerabi-
lidade socioambiental (Parreira & Villa, 2020). No âmbi-
to da Arquitetura, segundo Garcia e Vale (2017), consiste 
na capacidade de uma edificação absorver, adaptar-se e 
transformar-se a fim de mitigar os impactos sofridos ao 
longo do tempo.

Na escala urbana, a resiliência considera a concentra-
ção de pessoas e atividades econômicas que geram riscos 
e danos menos aceitáveis, especialmente relacionados às 
mudanças climáticas. O planejamento dos espaços cons-
truídos desempenha um papel fundamental na proteção 
contra intempéries, melhorando a saúde humana e redu-
zindo riscos, como temperaturas extremas, enchentes e 
contaminação. Na escala arquitetônica, sobretudo onde 
se manifestam os climas tropicais, a resiliência está rela-
cionada ao resfriamento interno dos edifícios. O Anexo 80 
da Agência: Resfriamento Resiliente de Edifícios, desen-
volvido pela International Energy, destaca a importância 
de evitar o sobreaquecimento e as quedas de energia. Os 
estágios de vulnerabilidade, resistência, robustez e recu-
peração podem ser previstos e manipulados desde a fase 
do projeto. (Krelling et al., 2023).

Nos estudos sociais, há uma visão crítica do conceito 
de resiliência, que pode responsabilizar excessivamente 
os indivíduos afetados, em razão de suas capacidades de 
se adaptarem e superarem adversidades, ignorando cau-
sas estruturais e sistêmicas subjacentes dos problemas, 
como desigualdade social, discriminação e pobreza. É 
fundamental considerar que promover a resiliência inclui 
reconhecer e trazer para o centro da discussão que muitas 
catástrofes são evitáveis e a solução para o problema pas-
sa por enfrentar problemas sociais e econômicos numa 

perspectiva política. Portanto, a resiliência deve conside-
rar a ótica aplicada das engenharias, sem deixar de lado a 
lente socioecológica. 

Formação Profissional

A formação de profissionais preparados para enfrentar 
questões socioambientais é crucial. No campo da Arqui-
tetura e Urbanismo-Silva (2022) destaca duas realidades 
recorrentes nesse contexto: a) A impossibilidade de ensi-
nar, que se refere a situação em que o professor assume o 
papel de instigar a aprendizagem, atribuindo ao estudan-
te o protagonismo na construção de seu próprio caminho 
- nesse caso, a escola não é apenas uma gestora de cami-
nhadas individuais, mas deve considerar os tempos e me-
tas estabelecidos pela coletividade; b) A ‘aprendizagem 
como processo’, que diz respeito ao um trabalho cons-
tante do estudante, sempre aberto, em questionamento 
e vinculado a causas de interesse coletivo. Essa dimen-
são social da aprendizagem é essencial. A aprendizagem 
envolve, ainda, a relação entre teoria e prática, pois é no 
fazer e na reflexão do fazer que se aprende, assim como 
é na interação com pares e interlocutores com diferentes 
saberes que o aprendizado crítico é favorecido.  

Portanto, as escolas de Arquitetura e Urbanismo devem 
promover o aprendizado fora dos seus limites, capacitan-
do profissionais a interpretar tanto o território e a paisa-
gem quanto os hábitos e práticas espaciais, em diferentes 
contextos socioambientais. A escola assume, portanto, o 
desafio de ensinar a aprender, considerando o aprendiza-
do uma ação permanente, coexistente com a vida. Nesse 
contexto, o ensino se revela como uma ação transforma-
dora, que provoca, no contato com outras formas de co-
nhecimento e diferentes visões, novos questionamentos e 
a abertura de caminhos não previstos. Para tanto, os pro-
cessos participativos e colaborativos podem favorecer o 
exercício e o desenvolvimento de contribuições concretas 
da universidade à sociedade.

Participação e Colaboração

A participação é um conceito amplo empregado para 
caracterizar processos projetuais que envolvam projetis-
tas e demais participantes (Cornwall, 2008), ganhou des-
taque a partir da década de 1960, quando o protagonismo 
do usuário e o papel do arquiteto começaram a ser debati-
dos na área da Arquitetura (Habraken, 1986) assim como 
quando movimentos políticos e sociais passaram a reivin-
dicar o envolvimento de cidadãos em decisões sobre as-
suntos que afetam suas vidas (Rowe & Frewer, 2005). Na 
literatura, encontram-se diversas definições para partici-
pação: a) Processo de tomada de decisões, que se referem 
aos projetos que impactam uma comunidade, onde os 
participantes têm voz ativa (Choguill, 1996); b) Ativida-
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de de envolvimento, quando é garantido que o produto 
ou serviço atenda às necessidades das pessoas atendidas 
(Sanders & Stappers, 2008); c) Incorporação de preocupa-
ções e valores, quando as preocupações, necessidades e 
valores das pessoas são considerados nas decisões (Crei-
ghton, 2005). O envolvimento associado à ampliação e ao 
desenvolvimento das capacidades humanas locais pode 
resultar no empoderamento de grupos sociais, sobretudo 
no contexto dos países em desenvolvimento (Hussain et 
al., 2012). Nesse sentido, o papel do projetista é ampliado, 
à medida que contribui para dar voz às pessoas, por meio 
de instrumentos de reivindicação (como o projeto) (San-
ders & Stappers, 2008), fortalecendo, assim, a autonomia 
coletiva frente aos agentes externos.

Diferente da participação, que pressupõe algum envol-
vimento da comunidade no processo projetual, a colabo-
ração, em geral, ocorre em equipes multidisciplinares de 
especialistas e pressupõe que o projeto seja discutido em 
conjunto, considerando os pontos de vista culturais e pro-
fissionais de cada participante, estabelecendo-se conjun-
tamente os objetivos a serem alcançados e permitindo que 
o problema e sua resposta sejam compreendidas e discu-
tidas pelos participantes da equipe, as inconsistências se-
jam eliminadas e o sistema opere como um todo (Kvan, 
2000; Carrara, 2012). Os projetos que buscam alto desem-
penho ambiental podem se beneficiar da metodologia 
das oficinas colaborativas (charretes) em que especialistas 
trabalham conjuntamente, alternando o desenvolvimen-
to de projeto e discussões coletivas (Lindsay et al., 2009). 
Outra característica das charretes refere-se à agilidade 
para o desenvolvimento da solução do problema de pro-
jeto (Kim et al., 2011). A produção do habitat, sob a ótica 
da resiliência, com enfoque na participação e colaboração 
sociais, constitui por si recursos de promoção da formação 
e meios para a contribuição social direta e indireta.

Os Problemas dos Projetos 

Na perspectiva do direito à cidade, a área de interven-
ção do exercício projetual refere-se a gleba da Tancagem 
circundada pelos assentamentos informais de interesse 
social Brasília Teimosa e Vietnã[5], originários dos anos 
1960 e localizados em faixa litorânea do bairro de San-
tos Reis, Natal, RN. O entorno da Tancagem é adensado 
e adotado por famílias moradoras de assentamentos em 
condição de pobreza, com parcelas fundiárias pequenas 
(média de 100m²), cujas construções ocupam quase a tota-
lidade dos lotes, têm uso predominantemente residencial, 
em sua maioria, unidades unifamiliares. No local, há ca-

[5] O Censo 2010 do IBGE estima a existência de 274 domicílios e 967 habitantes em 
Brasília Teimosa e 111 domicílios e 444 habitantes no Vietnã.

rência de equipamentos comunitários e coletivos. 

Os referidos assentamentos se inserem numa Área Es-
pecial de Interesse Social (AEIS) e Área Especial de In-
teresse Turístico e Paisagístico (AEITP) pela legislação 
municipal. No entanto, o recente processo de revisão do 
Plano Diretor de Natal 2022 trouxe mudanças significati-
vas. A AEIS Santos Reis sofreu uma subtração, excluindo 
um grande vazio urbano (o terreno de tancagem da Trans-
petro) e uma faixa do Vietnã. Além disso, houve uma so-
breposição da AEITP 3 com parte de Brasília Teimosa, 
após sua retirada da Zona de Proteção Ambiental. Essas 
alterações resultaram em novos parâmetros urbanísticos 
conflituosos com os da AEIS. Consequentemente, a área 
enfrenta diversos riscos, desde ocupações inadequadas e 
verticalização do terreno de tancagem até processos de 
valorização do solo, gentrificação, remoção e reassenta-
mentos intraurbanos para regiões distantes da cidade.

No contexto atual da política urbana e habitacional da 
cidade, a área é permeada por conflitos sociais e urbanís-
ticos instrumentalizados pelo poder público e pelo merca-
do imobiliário. Verificou-se a necessidade de reivindicar 
a gleba da Tancagem como forma de se fazer cumprir seu 
papel social, bem como promover a resiliência climática 
e articular o conhecimento acadêmico-popular por meio 
das ferramentas técnicas de arquitetura e urbanismo. Va-
lorizar as preexistências e desenvolver um programa que 
inclua produção habitacional, equipamentos comunitá-
rios e espaços públicos também foi observado. As inter-
locuções com as lideranças comunitárias resultaram na 
identificação de demandas socioespaciais e na articulação 
social e física dos assentamentos com a cidade. Isso en-
volve: a) da orla marítima e seu calçadão, área de lazer e 
geração de renda, incluindo estruturas espaciais de aces-
sibilidade viária, de serviços urbanos e de espaços livres 
de convivência; b) do rio e zonas de preservação ambien-
tal; c) da área portuária e centro histórico da cidade, com 
grande potencial cultural e econômico. Essas estratégias 
de integração visam promover condições favoráveis para 
atividades cotidianas, como o comércio ambulante, e au-
mentar a visibilidade urbanística e paisagística dos assen-
tamentos, reforçando-os como marcos de produção social 
do habitat na cidade.

No contexto da requalificação ambiental, busca-se um 
equilíbrio entre ambientes construídos e naturais, co-
meçando pela seleção da locação dos projetos na gleba. 
Essa área, próxima a zonas de proteção ambiental (como 
as orlas marítimas e fluviais), sofreu contaminação devi-
do ao uso prolongado (de 1934 a 2012) como local de ar-
mazenamento de combustíveis pela Transpetro. O solo, 
o ar (com compostos voláteis) e as águas subterrâneas 
apresentam índices acima dos limites permitidos para 
Arsênio, Chumbo Total, Cromo, Benzeno e Ferro. Portan-
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to, ao propor o uso dessa área, é imperativo considerar 
a descontaminação do solo, devolvendo à comunidade 
espaços conectados para seu usufruto. A abordagem de 
requalificação ambiental fundamenta os princípios dos 
projetos dos equipamentos comunitários. 

O estudo de diretrizes bioclimáticas aponta para a ne-
cessidade de se priorizar o sombreamento das fachadas 
e a ventilação natural, visando evitar o sobreaquecimen-
to. O estudo de eficiência energética buscou a redução 
da carga térmica de resfriamento, conforme cálculo pro-
posto pela Etiqueta Nacional de Conservação de Ener-
gia (ENCE). Essas recomendações também se destinam 
ao aumento da capacidade de resistência das edificações 
propostas a eventos adversos e perturbações no clima, 
contribuindo para contemplar demandas de resiliência. A 
estimativa da carga térmica de resfriamento também sub-
sidia a reflexão sobre a necessidade e a quantificação para 
a geração local de energia, utilizando painéis fotovoltai-
cos. Essa abordagem atende à necessidade de mitigação e 
promove um ambiente mais sustentável. 

Os Processos Projetuais de Análise 
e Síntese: Oficinas Participativas e 
Colaborativas 

As oficinas participativas e colaborativas (charretes) vi-
saram integrar as comunidades Brasília Teimosa e Vietnã 
com os estudantes, professores e especialistas convidados 
ao longo do processo, que teve duração aproximada de 
oito meses (embora as atividades da universidade com a 
comunidade ultrapassem os 24 meses). Com isso foi pos-
sível levantar as demandas mais relevantes e desenvolver 
no grupo não apenas um espaço para concepção projetual 
legítimo (ancorado na realidade), mas sobretudo um es-
paço de formação e compartilhamento de saberes técni-
cos e populares. As estratégias reuniram visitas de campo 
e diálogos com as lideranças, bem como a escolha de me-
todologias participativas para incorporar e refletir as vo-
zes, palavras e outras formas de expressão das demandas 
comunitárias. A quantidade de variáveis envolvidas e o 
atendimento a metas restritivas de desempenho ambien-
tal - projeto bioclimático com ENCE “nível A”, redução 
da carga térmica e geração de energia necessária para seu 
funcionamento - demandou um processo de projeto com 
a participação de especialistas e com colaboração de ou-
tros envolvidos. 

As Oficinas Participativas

Esta perspectiva metodológica acionou ferramentas 
participativas que não se limitassem a abordagens de lei-
tura e diagnóstico separadas das fases de proposição de 

um plano urbanístico, como costumam ocorrer sob um 
viés desintegrado entre teoria e prática e entre formas de 
conhecimento técnico-científico e popular. Ao contrário, 
a diversidade de momentos e encontros com a população 
e no território, de atividades como oficinas de narrativas 
orais e gráficas e de fases de elaboração do plano desde a 
análise à proposição coletivamente construídas, traduzin-
do reais necessidades e aspirações de uma organização 
social no território e no campo do conflito tornaram o pla-
no urbanístico um instrumento não apenas técnico como 
também de resistência popular e disputa pela construção 
social do habitat. Esta abordagem corrobora com a dis-
cussão recente sobre as assessorias técnicas de arquitetos 
e urbanistas a grupos sociais, na perspectiva de que estes 
sejam instrumentalizados para articular suas próprias de-
mandas e as ações necessárias para as atingir (Baltazar & 
Kapp, 2016).

Uma sequência de atividades envolvendo cerca de 20 
moradores locais, mobilizados pela Associação Cristã 
dos Moradores e Amigos da Praia do Meio (AMA-PM) 
e Centro Social de Brasília Teimosa, ocorreu no âmbito 
do Plano Preliminar de Urbanização, para engajamento 
e fortalecimento de seu caráter popular, e com o objeti-
vo de estabelecer a ‘cultura de cooperação’ (Franco, 2005) 
com a comunidade. A sequência foi iniciada por meio de 
reuniões e “Caminhadas pela cidade” (Creighton, 2005), 
em que docentes e discentes percorreram a área locus do 
exercício de intervenção projetual e seu entorno junto 
às lideranças comunitárias para identificar as principais 
questões e oportunidades do lugar; problematizando-se 
sobre a realidade do bairro, sua história, histórico de ocu-
pação e demandas, numa discussão articulada a partir da 
área de tancagem e seu entorno. 

As Oficinas Participativas, com maior potencial de de-
senvolver a participação popular até o formato proposi-
tivo de elaboração do Plano, ocorreram em três sessões, 
cada qual com uma metodologia específica descrita para 
acompanhamento dos discentes e a aplicação junto aos 
moradores e lideranças. A primeira teve como objetivo 
levantar informações sobre história da ocupação, proble-
mas e demandas de modo a construir narrativas popula-
res para embasar a elaboração do Plano. A segunda teve o 
objetivo de criar cenários de urbanização, por meio de um 
novo mapa localizando e simulando as possibilidades de 
uso e ocupação do terreno de tancagem. A terceira oficina 
consistiu em apresentação e discussão do Plano em seu 
formato preliminar.

Na segunda oficina, em que mais se explorou o viés 
propositivo, o mapa foi realizado sobre base cartográfi-
ca e por meio de montagem com gabaritos de elementos 
urbanos e construtivos (tipologias habitacionais, equipa-
mentos comunitários, praças, arborização, mobiliário ur-
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bano, ciclovia, terminais de transporte etc.) com legenda 
para uso dos participantes. O mapa de montagem, com 
recorte/colagem de elementos da estrutura urbana repre-
sentados pelo gabarito, materializa demandas e propos-
tas em comum dos sujeitos coletivos de ambos os assen-
tamentos (Figura 01). A discussão propiciada pelo seu 
resultado – sobre como cada ideia/proposição é percebi-
da pelo conjunto de participantes – proporcionou a am-
pliação da consciência crítica da comunidade sobre sua 
realidade face às ameaças de reassentamento, remoção e 
gentrificação e possibilita o surgimento de novas alterna-
tivas de produção social do habitat.

As Oficinas Colaborativas (charretes)

Esta perspectiva metodológica buscou ferramentas co-
laborativas entre estudantes de graduação e de pós-gra-
duação, professores e especialistas, com o propósito de 
criar fundamentos para a concepção de projetos de edi-
fícios comunitários. Inicialmente, foram apresentados os 
princípios da Rede de Inclusão, assim como uma proposta 
para a organização e o funcionamento das charretes (ver 
Figura 2). A composição dos grupos foi sugerida pelos 
docentes, visando garantir a maior diversidade possível 
de competências e habilidades declaradas pelos estudan-
tes. A cada charrete, um especialista introduziu o tema a 
ser debatido e acompanhava o trabalho das equipes foca-
do na solução de problemas. Ao final, os resultados eram 
apresentados e discutidos, possibilitando um aprofunda-
mento nas reflexões e a colaboração entre os grupos.

As duas charretes iniciais foram desenvolvidas para 
subsidiar a problematização do projeto. A primeira teve o 
propósito de analisar a área de intervenção e foi apoiada 
pelas informações que embasaram a elaboração do plano 
urbano durante as oficinas participativas, tais como uso e 
parcelamento do solo, gabarito, vegetação, equipamentos 
urbanos, dados demográficos, regularização fundiária, 
contaminação do solo e estudos de ocupação. Na segun-
da, realizou-se uma consulta às lideranças locais acerca 
das principais demandas do bairro que poderiam compor 
o conjunto de atividades do equipamento comunitário a 
ser concebido ao longo das oficinas, assim como, houve 
uma exposição por um especialista sobre a contaminação 
da área de tancagem, bem como uma visita guiada no en-
torno da área de intervenção projetual e no ginásio Are-
na do Morro (espaço multiuso projetado pelo escritório 
suíço Herzog & de Meuron e construído em Mãe Luiza, 
Natal, RN). 

Na terceira charrete, cada equipe sistematizou as dis-
cussões anteriores em um programa de atividades, basea-
do nas demandas sociais, e no plano macro de ocupação 
do local, com a definição da gleba destinada ao equipa-
mento comunitário e o seu uso. Na oficina seguinte, as 

equipes iniciaram o processo de concepção arquitetônica 
utilizando as escalas arquiteturológicas[6] de Boudon et al. 
(2000), que resultou no esboço da ideia inicial do projeto. 
A quarta charrete focou nos condicionantes bioclimáti-
cos para o clima quente e úmido, com destaque para o 
sombreamento e ventilação natural, e introduziu as pri-
meiras análises de eficiência energética. Para essa última, 
apresentou-se uma ferramenta que possibilita o cálculo 
da carga térmica de resfriamento por zona térmica basea-
da nos metamodelos desenvolvidos para a ENCE. Cada 
equipe estabeleceu as principais estratégias de adaptação 
ao clima, considerando as diferentes fachadas e materiais, 
que seriam adotadas no desenvolvimento dos projetos.

Os sistemas construtivos foram abordados na quinta 
charrete. Alguns sistemas e suas características foram re-
tomados, com o propósito de ampliar o repertório no as-
sunto e auxiliar na tomada de decisões quanto ao tipo de 
estrutura, escolhas de materiais e custos da construção. 
A sexta e última charrete focou na autonomia energética, 
por meio de painéis fotovoltaicos, considerando o balan-
ço de energia entre a produção e o consumo estimado da 
edificação. Os dados resultantes da quarta charrete sobre 
a carga térmica total possibilitaram estimar a energia de-
mandada por projeto. Para tanto, foi utilizada uma ferra-
menta simplificada com base em simulações paramétricas 
de desempenho do sistema fotovoltaico que considera os 
dados de cobertura dos projetos (área, inclinação, orien-
tação e exposição à radiação solar) para realizar uma 
estimativa de desempenho desse sistema. Com isso, as 
equipes identificaram a área necessária de cobertura para 
instalação dos painéis, bem como a orientação e inclina-
ção de maior geração de energia.

Resultados e Propostas: o Plano Urbanístico e 
Projetos Arquitetônicos

Os resultados das oficinas participativas e colaborativas 
referem-se aos processos e aos produtos (plano urbanís-
tico e projetos arquitetônicos) desenvolvidos. O plano 
urbanístico (ver Figura 3) é fruto da colaboração de di-
versos saberes e abordagens sobre a produção do espaço, 
abrangendo áreas livres e a concepção de edifícios predo-
minantemente residenciais, associados a comércios e ser-
viços essenciais. Essa proposta é cercada por equipamen-
tos comunitários que promovem lazer, geração de renda, 
educação, esportes e cultura. Um parque urbano conecta 
os assentamentos, a orla marítima e os bairros adjacentes. 
Algumas das principais propostas incluem: a) Exploração 
do terreno de tancagem, visando transformar esse espa-

[6] A arquiteturologia tem dois conceitos fundamentais: modelo e escala. Mode-
lo é o que se repete no projeto em relação aos precedentes projetuais, ou seja, 
organização espacial e forma. O modelo é modificado por operações identifi-
cadas como escalas; o conjunto de escalas aplicadas ao modelo compõem as 
dimensões arquiteturológicas.
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ço de um ponto de divisão entre bairros e comunidades 
em um elemento de integração urbana; b) Eixos de inte-
gração, buscando criar conexões sociais, físicas e visuais 
entre assentamentos, bairros e a orla, resgatando laços 
históricos e fortalecendo relações cotidianas; c) Reassen-
tamentos locais, oferecendo novas habitações de interesse 
social em tipologias diversas e criar espaços públicos li-
vres; d) Reconstituição do tecido urbano, promovendo a 
função social da propriedade e da cidade, bem como ofe-
recendo usos diversificados, como habitação, instituições, 
comércio/serviços e geração de renda e espaços verdes e 
públicos para educação, esportes, cultura. Essas medidas 
visaram melhorar a qualidade de vida dos habitantes, fo-
mentar atividades econômicas locais e fortalecer a coesão 
social na região.

Os quatro projetos arquitetônicos de equipamentos co-
munitários (ver Figura 4) na área de tancagem tiveram o 
custo estimado para a construção de cada projeto, com 
base no Custo Unitário Básico de Construção (CUB/m²), 
estimadamente três milhões de reais (aproximadamente 
quinhentos mil dólares). Os quatro projetos estabelece-
ram diferentes programas. São eles: a) espaços multiuso, 
auditório e espaços para comercialização de produção 
local; b) quadra poliesportiva, piscina olímpica, salas de 
jogos, pista de skate e praça pública; c) espaços flexíveis, 
de múltiplos usos, área de convívio e contemplação, além 
de salas para capacitação e formação; d) esportes radicais, 
lazer, cultura, convivência, apresentações e reuniões.

As equipes utilizaram estratégias bioclimáticas para 
adaptar os projetos ao clima local (quente e úmido). Es-
sas estratégias incluem: a) Redução da carga térmica inci-
dente na edificação por meio com sombreamento (brises 
e beirais) dos edifícios; revestimentos com baixa absor-
tância, materiais de baixa transmitância, vidros com bai-
xo fator solar e utilização de fachada dupla ventilada; b) 
Remoção do calor interno com ventilação natural cruzada 
e resfriamento evaporativo, alternado ao uso de condicio-
namento de ar na suficiência dessa. Soluções embasadas 
nesses critérios tornam as edificações mais resistentes a 
condições climáticas adversas e permitem o uso eficiente 
da energia. Além disso, a redução da demanda energética 
viabiliza a produção local e renovável por meio de placas 
fotovoltaicas. 

O plano urbanístico e os projetos de equipamentos co-
munitários concebidos com a participação popular, incor-
porando habitação de interesse social, espaços públicos 
e equipamentos comunitários (pensados para atender as 
demandas dos usuários) tornam um meio fundamental 
para o fortalecimento das pessoas em condição de vulne-
rabilidade nas suas lutas cotidianas. O argumento ganha 
força, quando são considerados os condicionantes climáticos 
e buscadas soluções sustentáveis e eficientes energeticamente.

A experiência acadêmica relatada articula: condicio-
nantes políticos, sociais e ambientais; processos de ensino 
e extensão, participação popular e colaboração técnica; 
produtos - projetos urbanos e arquitetônicos. Constitui 
um arcabouço prático com potencial de fundamentar o 
desenvolvimento de tecnologias sociais voltadas para 
processos participativos e a concepção de soluções de 
intervenção no espaço, de modo colaborativo, favorecen-
do a formação cidadã. O ‘tempo (reduzido)’ das oficinas 
participativas e colaborativas (charretes), naturalmen-
te, revela limitações da estratégia, diante da dificuldade 
de compatibilizar os ritmos dos diferentes agentes do 
processo, e da duração das análises, o que inviabilizou 
a incorporação de aspectos da resiliência como robustez 
e recuperação. Vale ressaltar que a análise da eficiência 
energética e, consequentemente, da resistência foi possí-
vel pela interação com pesquisas de estudantes/arquite-
tos da pós-graduação, o que reforça o papel da academia 
em desenvolver pesquisa, rebatendo-a na formação, ca-
pacitação e atualização do corpo técnico.

As estratégias têm um considerável potencial para aná-
lise e proposição de intervenções no território: a) viabiliza 
a inclusão desses momentos no processo de concepção 
em ambiente acadêmico; b) otimiza recursos; c) promove 
a interação, desde as fases de análise e concepção, entre 
estudantes de arquitetura, profissionais e estudantes de 
outras áreas, comunidade beneficiada; d) proporciona a 
troca de saberes. 

Um aspecto que merece destaque para um adequado 
diálogo com a sociedade (participantes com distintos sa-
beres, não especializados na área de projeto urbano e ar-
quitetônico) é o estabelecimento de interfaces[7] que pro-
movam uma eficiente comunicação entre os participantes 
do processo projetual. Não foi possível exercitar esses 
recursos na experiência relatada neste artigo, mas foram 
observados indícios de que pesquisas sobre o assunto, 
considerando os diferentes agentes e as distintas formas 
de conhecimento, são pertinentes. 

Enfim, os resultados da ação se convertem em um pro-
duto útil para a comunidade reivindicar políticas públi-
cas locais que sejam direcionadas ou que possam assistir 
seu território, alcançando possibilidades concretas de se 
realizarem práticas de participação popular e de transição 
energética por meio da criação de programas e desenvol-
vimento de planos e projetos urbanísticos, habitacionais e 
de equipamentos comunitários. Desse modo os projetos 
se convertem de instrumentos acadêmicos e técnicos a 
instrumentos políticos de disputas socioambientais.

[7] Interfaces são instrumentos de naturezas diversas (física, digital, informacio-
nal, concreta, abstrata, operacional ou híbrida) para mediação autoexplicativa 
e intuitiva, que potencializam as ações dos usuários, empregados em processos 
abertos de construção de soluções não predeterminadas (Baltazar et al., 2021).
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Conclusões

O modelo de urbanização e condições de serviços e equi-
pamentos urbanos hegemônicos, nem sempre correspon-
dem às realidades de territórios vulneráveis e populações 
afetadas. Esta experiência aponta caminhos que podem 
contribuir à formulação de políticas públicas urbanas e 
ambientais mais adequadas. Identifica-se a possibilidade 
de melhoria do modelo de governança, que seja sustenta-
do na democratização e justiça socioambiental de modo 
a incorporar princípios e canais de participação, ações de 
mitigação, adaptação e redução de vulnerabilidades nas 
cidades diante das ameaças climáticas.

A metodologia baseada em ferramentas como as ofi-
cinas participativas e colaborativas (charretes) constitui 
um contributo para o aprimoramento dos diálogos en-
tre agentes com diferentes saberes (técnicos, acadêmi-
cos, populares), o que pode ser incorporado em planos, 
programas e projetos de urbanização e de provisão de 
equipamentos e infraestruturas urbanas. As ferramentas 
podem superar a leitura e análise do território isoladas 
do contexto, assim como o caráter estritamente consultivo 
de modelos de gestão urbana e de intervenção realizados 
sem a participação popular.

As oficinas participativas têm o potencial de propagar 
as vozes e os gestos populares por meio de uma forma 
de tradução de necessidades e demandas representadas 
no espaço pelos próprios protagonistas do território. As 
oficinas colaborativas permitem a integração de especia-
listas no processo, de maneira que condições mais res-
tritivas possam ser analisadas e sintetizadas no projeto, 
como é o caso de responder às demandas decorrentes das 
mudanças climáticas. A incorporação de momentos de 
participação e de colaboração em processos de concep-
ção projetual em contextos marcados pela vulnerabilida-
de socioambiental, que deem voz ativada a comunidade 
e viabilizem a atuação de especialistas, podem favorecer 
práticas do planejamento urbano e ações de urbanização, 
assim como etapas de projeto e intervenção no território.

Da experiência apresentada, ainda que delimitada por 
uma ação acadêmica (ensino, pesquisa e extensão), des-
tacam-se dois potenciais: o da formação, considerando a 
sua contribuição para introduzir estudantes (futuros pro-
fissionais) a uma prática dialógica; o do contributo social 
e comunitário, considerando a inserção de moradores na 
produção social do conhecimento e do espaço.
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Autores

The rise in sea levels associated with climate change may have 
consequences for coastal cities, which need to adapt to mini-
mize their vulnerabilities. It is observed that in some locations, 
the rise of the oceans is already felt, so adaptation strategies 
are already being employed. Therefore, the objective of the re-
search is to carry out a documentary review of the climate ac-
tion plans of cities participating in C40 Cities that may face the 
consequences of rising sea levels, identifying possible climate 
injustices. The methodology used consisted of choosing the 
cities to be studied, reading and analyzing their action plans, 
systematizing their content and analyzing the data obtained. 
The results indicate that there is a difference between the pro-
file of cities that are already prepared to face rising sea levels 
and those in which effective measures have not yet been taken, 
especially when comparing the Global North and South. With 
this, it was concluded that climate change could accentuate the 
differences between cities in the North – which appears to be 
more prepared – and the Global South – which may have its 
vulnerabilities even more accentuated.
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Resumen Resumo

Palabras clave: nivel del mar, cambio climático, adaptación 
al cambio climático, Norte Global, Sur Global

Palavras-chave: nível do mar, mudanças climáticas, adap-
tação às mudanças climáticas, Norte Global, Sul Global

El aumento del nivel del mar asociado al cambio climático pue-
de tener consecuencias para las ciudades costeras, que deben 
adaptarse para minimizar sus vulnerabilidades. Se observa que 
en algunas localidades ya se siente el aumento de los océanos, 
exigiendo que sean empleadas estrategias de adaptación. Así, 
el objetivo de esta investigación es realizar una revisión docu-
mental de los planes de acción climática de las ciudades parti-
cipantes en C40 Cities que pueden enfrentar las consecuencias 
del aumento del nivel del mar, identificando posibles injusticias 
climáticas. La metodología utilizada consistió en elegir las ciu-
dades a estudiar, leer y analizar sus planes de acción, sistemati-
zar su contenido y analizar los datos obtenidos. Los resultados 
indican que existe una diferencia entre el perfil de las ciudades 
que ya están preparadas para enfrentar el aumento del nivel del 
mar y aquellas en las que aún no se han tomado medidas efec-
tivas, especialmente si se compara el Norte y el Sur Global. Con 
esto, se concluyó que el cambio climático podría acentuar las 
diferencias entre las ciudades del Norte —que parece estar más 
preparada— y el Sur Global, que puede tener sus vulnerabilida-
des aún más acentuadas.

O aumento do nível do mar associado às mudanças climáticas 
pode gerar consequências para as cidades costeiras, que neces-
sitam de se adaptar para minimizar as suas vulnerabilidades. 
Observa-se que em algumas localidades, a elevação dos ocea-
nos já é sentida, de modo que estratégias de adaptação já estão 
sendo empregadas. Dessa forma, o objetivo da pesquisa con-
siste em realizar uma revisão documental nos planos de ação 
climática das cidades participantes do C40 Cities que podem 
enfrentar as consequências do aumento do nível do mar, iden-
tificando possíveis injustiças climáticas. A metodologia empre-
gada consistiu na escolha das cidades objeto de estudo, leitura 
e análise de seus planos de ação, sistematização dos seus con-
teúdos e análise dos dados obtidos. Os resultados indicam que 
há uma diferença entre o perfil das cidades que já se encontram 
preparadas para enfrentar o aumento do nível do mar e aquelas 
em que ainda não foram tomadas medidas efetivas, especial-
mente na comparação entre o Norte e o Sul Global. Com isso, 
concluiu-se que as mudanças climáticas podem acentuar as di-
ferenças entre as cidades do Norte – que se demonstra mais pre-
parado – e do Sul Global – que pode ter suas vulnerabilidades 
ainda mais acentuadas.

Résumé

La montée du niveau de la mer résultant du changement cli-
matique devrait avoir des conséquences sur les villes côtières, 
qui doivent s’adapter pour minimiser leurs vulnérabilités. On 
observe qu’à certains endroits, la montée des océans se fait déjà 
sentir, de sorte que des stratégies d’adaptation sont déjà mises 
en œuvre. L’objectif de la recherche était donc de réaliser une 
revue documentaire des plans d’action climat des villes parti-
cipant au C40 Villes qui doivent faire face aux conséquences de 
l’élévation du niveau de la mer, en identifiant les éventuelles 
injustices climatiques. La méthodologie utilisée a consisté à 
choisir les villes à étudier, à lire et analyser leurs plans d’action, 
à systématiser leur contenu et à analyser les données obtenues. 
Les résultats indiquent qu’il existe une différence entre le profil 
des villes déjà préparées à faire face à la montée du niveau de 
la mer et celles dans lesquelles des mesures efficaces n’ont pas 
encore été prises, notamment si l’on compare le Nord et le Sud 
de la planète. Il a ainsi été conclu que le changement climatique 
pourrait accentuer les différences entre les villes du Nord – qui 
semblent mieux préparées – et celles du Sud – dont les vulnéra-
bilités pourraient être encore plus accentuées.

Mots-clés : niveau de la mer, changement climatique, adapta-
tion au changement climatique, Nord global, Sud global
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The concept of Climate 
Justice is understood as 
the equitable management 
of resources for develop-
ment and the guarantee of 
human rights and the fair 
distribution of the burdens 
and benefits of actions to 
combat climate change 
(Mary Robinson Founda-
tion, 2017). 

Introduction

The sixth assessment report, known as AR6, published by the Intergo-
vernmental Panel on Climate Change – IPCC –, a panel from the United 
Nations that studies and establishes consensus in research on Climate 
Change, points out that the global average temperature from 2011 to 2020 
is already around 1.1°C higher than the reference period of 1850-1900 
and this increase is strictly linked to human activities on the planet (Cal-
vin et al., 2023).

To stop this increase, the adoption of efficient measures by public ma-
nagers is necessary. However, what has been done so far has proven to 
be ineffective, since projections of the current trajectory indicate a war-
ming of 2.7ºC by the year 2100 in the planet’s average surface tempera-
ture in relation to pre-industrial levels. Furthermore, it is estimated that 
this temperature will continue to increase for centuries to come (Climate 
Analytics and Nexclimate Institute, 2022).

It is also estimated that climate change will make certain territorial 
contexts uninhabitable due to extreme heat, food and water insecurity, 
impacts on urban infrastructure and pluvial floods or floods related to 
SLR (acronym for sea level rise). This reality, in addition to causing hu-
man and biodiversity losses, also generates movements of people and 
profound changes in the structure of affected cities, including an increase 
in climate injustice.

Additionally, the World Bank estimates that in the year 2050 more than 
216 million people may have to abandon their homes due to uninhabita-
ble conditions caused by climate change (Clement et al., 2021). Those fa-
cing this situation are known as climate refugees. In Sub-Saharan Africa 
alone this number could exceed 86 million people.

This scenario is even more worrying when it is noted that changes in 
climate could intensify even further in certain future scenarios, and that 
they should generate an increase in the intensity and frequency of the 
extreme climate events mentioned, including rising sea levels, causing a 
series of problems for coastal cities (Calvin et al., 2023).

The rise of the oceans is linked to the increase in the volume of water 
due to warming and the increase in the melting of land ice or the net loss 
of land water reservoirs. Tectonic activities, the dynamics of the Earth’s 
mantle or glacial isostatic adjustment also influence the dynamics of sea 
level rise (Oppenheimer et al., 2019).

The average level of the oceans around the planet is already increasing 
and it is estimated that extreme sea level events should be more frequent, 
going from an occurrence every 100 years to annual by the year 2100 and, 
in higher estimates pessimists, until the year 2050. The magnitude of the-
se events should also be greater (Calvin et al., 2023; Paulik et al., 2020). 
It should also be added that the speed of sea level rise threatens coastal 
communities, especially on small islands or low-lying cities where the 
effects of SLR are more relevant (Oppenheimer et al., 2019).
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Furthermore, studies indicate that great efforts will be 
needed to protect coastal communities over time. Thus, 
it is stated that great adaptation efforts must be made to 
preserve the built and cultural heritage of cities threate-
ned by rising sea levels (Strauss et al., 2021).

In this context, the adoption of action plans that consi-
der climate justice is more effective in responding to the 
effects of climate change and SLR, especially when they 
involve the population’s participation in decisions (Nur-
hidayah & McIlgorm, 2019). The concept of Climate Justi-
ce is understood as the equitable management of resour-
ces for development and the guarantee of human rights 
and the fair distribution of the burdens and benefits of 
actions to combat climate change (Mary Robinson Foun-
dation, 2017). This work will use this concept as a basis 
for its discussions on the topic.

When climate actions do not consider equity when 
mapping priority areas for intervention or choosing the 
measures to be adopted, the possibility of trade-offs such 
as the generation of climate gentrification becomes much 
greater. The term climate gentrification refers to the ex-
pulsion of the poorest people from certain territories due 
to the increase in land value or the unequal occurrence of 
the effects of climate change over the territory, generating 
more devastating effects for more socioeconomically vul-
nerable populations and creating new urban geographies 
due to human movement caused by climate change and, 
in particular, by the sea level rise (Li & Grant, 2022).

It is possible that this context will further increase the 
existing differences between countries in the Global Nor-
th and those in the Global South, as the South tends to 
suffer more from climate change, being more vulnerable, 
despite being the countries in the Global North the most 
responsible for climate change.

The division of countries between the “Global North” 
and the “Global South” emphasizes geopolitical issues and 
power relations. The use of such terms proves to be more 
appropriate than others such as “periphery”, “third world” 
or “underdeveloped countries” when referring to regions 
mainly in Latin America, Africa and Asia; and terms such 
as “industrialized countries”, “developed countries” and 
“first world countries” to deal mainly with Europe and 
North America (Dados & Connell, 2012). Therefore, this 
article will use the terminology of Global North and South 
to classify the countries and the cities addressed.

Faced with this scenario, coping, adaptation and mi-
tigation measures are becoming increasingly necessary 
and urgent, and are being widely discussed by global 
organizations related to climate change. An example of 
this is the C40 Cities Climate Leadership Group (2023), 

a network that integrates leaders from nearly 100 cities 
all around the world, seeking to establish actions to face 
the climate crisis. Among these cities, there are the coastal 
cities, whose plans are the subject of study in this article.

In addition to coping measures, there are also mitiga-
tion measures, that is the search for reducing Greenhouse 
Gas (GHG) emissions. In this case, the search is to slow 
down the anthropogenic impact on the climate, allowing 
for more favorable future scenarios. Such scenarios are 
established by IPCC (acronym for Intergovernmental 
Panel on Climate Change) reports and, in its most recent 
publication (Calvin et al., 2023), are called SSP (Shared 
Socioeconomic Pathways). The SSP depends on the level 
of GHG emissions and the forms of interaction between 
countries and, for each of the five scenarios listed as pro-
bable by the IPCC, the likely energy imbalance will be 
different, generating more or less adverse impacts.

The SSP derives from the RCPs (Representative Con-
centration Pathways) present in the publication of its fifth 
report, known as the AR5 (2014), and based only on GHG 
emissions (O’Neill et al., 2017). Given the recent publi-
cation date of the AR6, many studies still use data from 
RCPs present in the AR5.

Therefore, for effective mitigation and coping measu-
res, managers and decision-makers in coastal cities need 
to develop efficient climate action plans, capable of mini-
mizing the consequences of rising sea levels in their terri-
tories. And, to this end, it is necessary to carry out map-
pings, simulations and the definition of strategies and the 
practice of actions that use reliable future scenarios.

Thus, identifying in which climate scenery cities are 
working and reviewing the actions and strategies already 
adopted can serve as a basis for a good methodological 
definition of the development of action plans. In addition, 
identifying cities in the Global North and Global South 
that will be victims of rising sea levels and comparing 
their status in terms of adopting mitigation and coping 
actions and strategies can confirm the potential that cli-
mate change must further accentuate the differences be-
tween the most and least vulnerable countries and cities.

Thus, the objective of the article is to carry out a docu-
mentary review of the climate action plans of cities par-
ticipating in C40 Cities that will face the consequences of 
rising sea levels.
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Methodological Procedures

The methodological procedures used for the develop-
ment of the article consist, first, in defining the criteria for 
the selection of the objects of study and the systematic re-
view of the documents, and, later, in organizing and dis-
cussing the results on the climate action plans identified 
in the first part of the methodology.

Thus, the cities whose climate action plans were 
analyzed for the development of this article were initially 
defined. It was decided to choose as objects of study tho-
se cities that are part of the C40 Cities Leadership Group 
(2023) organization. The choice of such cities is justified 
by the clear willingness among their members to face the 
consequences of climate crises. In addition, member cities 
of the C40 Cities organization carry out studies and deve-
lop action plans focused on climate-related issues. Thus, 
there is already a documentary production prepared by 
these cities and some of them are already implemented.

To this end, among the 97 member cities of the orga-
nization, a simulation was carried out using the “Coas-
tal Risk Screening Tool” (Climate Central, 2023), which 
evaluated the worst possible sceneries of sea level rise 
and considering the combination of rising sea levels and 
flooding, which cities would have their territory comple-
tely or partially flooded in future scenarios. The tool uses 
simulations using as a basis the model proposed by the 
AR6 of the IPCC, which is considered a widely accepted 
model in current scientific literature. Thus, after carrying 
out the mentioned simulations, it was reached to a total of 
42 cities of the organization suffering from risks related to 
SLR in future climate sceneries.

The C40 Cities database (C40 Knowledge Hub, 2023) 
was then used to obtain the climate action plans availa-
ble for the selected cities. As some of the cities have more 
than one climate action plan, the total number of plans 
analyzed was 74 documents.

Analyses were carried out in relation to the year of pu-
blication of the plans, the type of plan and the deadlines 
for achieving the goals proposed by the plans. In addi-
tion, focusing on aspects related to sea level rise, the focus 
of study in this research, it was identified in which plans 
sea level rise was being addressed and how such content 
was presented, highlighting the mapping of zones at risk 
and the actions already employed or the strategies to be 
implemented.

The variables are the year of publication of the plans; 
it’s type; and deadlines for achieving the goals. For the 
focus of study in this research it was identified in which 
plans SLR was being addressed and how the content was 
presented. The limit of the study was highlighting ma-
pping of zones at risk and actions already employed or 
strategies to be implemented.

Additionally, an analysis was carried out regarding the 
issue of sceneries used to estimate the future climate, es-
pecially to determine the areas that would be affected by 
rising sea levels. Thus, it was identified which plans used 
the IPCC sceneries as a basis, and which of the future cli-
mate scenarios were used, as well as their version.

In this way, it was possible to obtain an overview of ac-
tions related to sea level rise because of climate change in 
the coastal cities that are members of C40 Cities.

Figure 1.42 cities whose climate action 
plans were analyzed, by country
Source: The authors.
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Continent Country City Global North Global South Plans by City
Plans by 
Country

Plans by 
Continent

Africa South Africa Cape Town 2 3 10

Durban 1

Costa do Marfim Abidjan 1 1

Ghana Accra 1 1

Nigeria Lagos 1 1

Senegal Dakar  2 2

Sierra Leone Freetown 1 1

Tanzania Dar es Salaam  1 1

North 
America

Canada Vancouver 2 2 32

USA Boston 3 30

Houston 3

Los Angeles 3

Miami 3

New Orleans 4

New York 3

Philadelphia 2

Portland 1

San Francisco 2

Seattle 3

Washington 
DC

3

Central 
and South 

America

Argentina Buenos Aires 1 1 5

Brazil Rio de Janeiro 1 2

Salvador 1

Peru Lima 2 2

Asia Philippines Quezon City 1 1 8

India Chennai 1 2

Mumbai  1

Indonesia Jakarta 2 2

South Korea Seoul 2 2

Japan Tokyo 1 1
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In addition, the cities were identified and grouped as 
part of the Global North or South and by continent, hel-
ping to compare the results obtained between different 
socio-economic contexts of cities and countries, to identi-
fy the aspects of climate justice involved.

Results and Discussions

The 42 coastal cities of C40 Cities and their 74 climate 
action plans published on the organization database were 
mapped according to the countries to which the cities be-
long, identifying those that had more than one city parti-
cipating in this study and separating them between being 
part from the Global North or South. The map containing 
this information can be seen in Figure 1.

It is possible to note that the number of cities selected 
in the USA is significantly higher than in other countries, 
with 11 in total, representing more than 26% of the cities 
in this study, which contributes to the total number of ci-
ties studied in the Global North being superior to the Glo-
bal South. It is also possible to mention that the Nether-
lands and Australia, in the Global North, have two cities 
analyzed each and Brazil, South Africa and India, in the 
Global South, also have two cities each. The other coun-
tries covered only have one city included in this study.

Advancing further in the characterization of the cities 
under study, Table 1 was created, which, in addition to 
demonstrating the number of cities per country and their 
classification between Global North and South, makes a 
separation by continent and computes the numbers of 

plans drawn up by each city, the sum of plans for cities 
in the same country and the sum of plans for countries on 
the same continent.

First, it can be seen that of the plans analyzed, 54 be-
long to the 26 cities in countries considered as the Global 
North and only 20 plans are from the 16 cities located in 
the Global South (Figure 2a). This gives an average of 2.07 
plans for each city in the Global North and 1.25 plans for 
the Global South. In other words, proportionally, among 
cities in the Global North there is a quantitative produc-
tion of around 65.6% more plans per city than those in the 
Global South, with only 27% of cities in the Global North 
having only one plan, while in the South the number re-
presents 75% of cities.

When it comes to evaluating the results relating to the 
years in which the 74 climate action plans were launched, 
it is understood that the publication of plans that address 
the climate crisis, despite being recent, presents tempo-
ral divergences when it comes to the Global South and 
North. (Figure 2b). It was thus identified that until 2016, 
only cities in the Global North had plans aimed at Cli-
mate Change, and the effective presence of plans in cities 
in the Global South only occurred from 2019, eight years 
after the first plan analyzed by this study.

This data may already indicate the existence of pro-
blems linked to obtaining resources and the organization 
and planning of cities in the Global South that may be de-
laying the adoption of actions to combat climate change. 
The timeline of the plans may also indicate the tendency 
of some countries, mainly located in the Global North, 
to be more prepared to face the effects of climate change 

Table 1.Cities whose climate action plans have been analyzed by country and continent
Source: The authors.

Europe Denmark Copenhagen 2 2 15

Spain Barcelona 1 1

Netherlands Amsterdam 2 4

Rotterdam 2

England London 1 1

Norway Oslo  2 2

Portugal Lisboa 2 2

Sweden Estocolmo 2 2

Türkiye Istanbul  1 1

Australasia Australia Melbourne 2 3 4

Sydney 1

New Zealand Auckland 1 1
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Figure 2. Graphic representation of: (a) Total of plans analyzed (b) Number of plans per 
year (c) Number of plans of each type (d) Target year in the Global North (e) Target year in 
the Global South
Source: The authors.
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than other countries affected by the same risks, since they 
have been getting ready for it for a longer amount of time.

Furthermore, it was possible to observe that there is a 
growing approach to the topic, as evidenced by the quan-
titative increase observed year after year. And it is un-
derstood that, although the years 2021 and 2022 do not 
show quantitative growth in relation to previous years, 
this does not mean a decrease in the number of publica-
tions, but rather that there may be plans already develo-
ped, but not yet made available on the basis used.

To complement the results of the graphs, a categoriza-
tion was carried out regarding the typological characte-
ristics of the plans, as it was observed that some plans did 
not focus on climate action, but on cross-cutting issues, as 
resilience or risk analysis (Figure 2c).

Five main categories were identified in terms of their 
types: “Climate Action and Strategy”, which deal with 
publications really focused on the actions that must be 
implemented to combat climate change and their strate-
gies for their use; “Adaptation”, which specifically deals 
with adaptation measures; “Hazard analysis and miti-
gation”, which consist of carrying out an analysis of the 
risks existing in the municipalities’ territories and men-
tioning measures to mitigate them; “Decarbonization and 
energy source”, which deal with ways to achieve net-ze-
ro, or how to reduce greenhouse gas emissions in pursuit 
of decarbonization and renewal of energy matrices; and 
“Resilience and Sustainability”, which deals with ways to 
make the city more resilient and also more sustainable.

Thus, it was possible to observe that cities in the Global 
South mostly have “Climate action plans and strategies”, 
with only one of the cities that have plans aimed at “Resi-
lience” or “Decarbonization” also not having a “Climate 
action plan and strategies”. Cities in the Global North, on 
the other hand, showed greater variability in the approach 
to plans, as, although they still have a predominant pre-
sence of “Action plans and climate strategy”, 35% of cities 
do not present this topic in any of their plans.

Furthermore, despite the focus of the search being “Cli-
mate action plans”, almost half of the plans studied were 
not classified as belonging to this typology. Thus, it is no-
ted that the “Decarbonization and energy sources” plans 
occupy the second position with a total of 12 publications 
and, adding to the “Adaptation” and “Resilience and sus-
tainability” plans, it reaches around 45% of the total pu-
blications.

During the analysis of the content of the plans, it was 
possible to observe that part of the plans had deadlines 
for achieving the goals proposed in their development. 
Thus, the years established as a target to achieve the objec-

tives proposed in the plans were also analyzed, when this 
information was explicit in the document, for the Global 
North (Figure 2d) and for the Global South (Figure 2e).

And thus, it was observed that the years 2050 and 2030 
consist of the main stipulated dates, with the sum of the 
two years leading to 76% of publications with deadlines 
for action in the Global North and 59% in the Global Sou-
th. It is observed that these two annual milestones align 
with the main existing climate agendas.

Furthermore, advancing in the analysis of the content 
of the plans, it was found that there are some cities who-
se plans do not effectively address the issue of rising sea 
levels, even if their territories will suffer from its conse-
quences. Therefore, the total number of cities that deal 
with this issue was quantified: specifically, where rising 
sea levels are identified as a problem and strategies are 
presented to combat them; general, where sea level rise is 
only mentioned as a problem, but no measures are indica-
ted to deal with it; and cases where it is not addressed. Fi-
gure 3 presents the graphs that calculate the number of ci-
ties and plans with each of these approaches and the year 
of publication of only the plans with a specific approach.

It is possible to note that regarding the total number of 
plans that address the issue with SLR, of the 74 studied 
plans, 10 do not deal with the subject and 21 only mention 
rising sea levels as a threat to their territories but did not 
demonstrate any additional action. However, the finding 
that 43 of the city plans analyzed already present strate-
gies to deal with this problem demonstrates the assertive-
ness of the approach (Figure 3a).

And the data for cities further demonstrate the correct 
choice of the study objects, given that only two cities do 
not deal with the SLR, six deal with it in a general way and 
34 deal with the sea level rise in a specific way (Figure 3b).

It is also observed that an imbalance remains in relation 
to the specific approach to sea level rise between the Glo-
bal North and South. The proportion of 27 plans for 20 
cities with a specific approach to the Global North leads 
to an average of 1.35 plans per city. In the South, the 16 
plans for 14 cities generate only 1.14 plans per city dea-
ling with SLR specifically.

It is also noted that there are only cities with one or two 
plans that specifically address sea level rise. There are se-
ven cities in the Global North with two computed plans, 
all of them American. In the Global South, there are two 
cities included.

The analysis of the graph containing the dates of the 
most recent studies related to sea level rise specifically 
also demonstrates growth in the topic (Figure 3c), but 
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Graphic representation of: (a) Type of approach to SLR by number of plans (b) Type of 
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Figure 4. Number of cities (a) with strategies and mapping (b) that have strategies and mapping by continent (c) that mention or not implemented actions and 
(d), that mentions or not implemented actions by continent
Source: The authors.
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more irregular than the growth in the number of plans 
in general (Figure 2b). It is also observed that, in this gra-
phic, the plans drawn up by cities in the Global South, 
only started in 2019. They were again later than those in 
the Global North, started in 2011.

Continuing with the computation of the data obtained, 
we sought to quantify among the 34 cities with a specific 
approach, those that only presented strategies and those 
that already presented mappings of areas influenced by 
the increase in sea level in their territory, so that could it 
be identified how developed their plans were.

This is due to the fact that mapping already presuppo-
ses a study of the specificities of their territories, while 
the simple presence of strategies to combat sea level does 
not guarantee adequacy to the territory’s own characte-
ristics and, sometimes, these may be ineffective actions 
when replicated from places with different contexts. Such 
data are represented in Figure 4, which also includes the 
differentiation of cities in the Global North and South and 
the separation of results by continent.

It is possible to observe, from the graph containing 
the number of cities with strategies and mappings (Fi-
gure 4a), that both in the Global North and South there 
is already a predominance in the number of cities with 
mapping presented, which is a positive result. However, 
it is important to note that, although most cities already 
have strategies to combat sea level rise and mapping, it is 
considered that there is still a significant number of cities 
that have not yet presented identification in their plans of 
areas that will be flooded and that need to be protected.

In addition, there is proportional evidence of new in-
equality between the North and the South, given that the-
re are 14 cities with mapping for six cities with strategies 
only in the North, while in the South the proportion is 
only eight to six.

However, it can be seen from the graph with the distri-
bution by continents (Figure 4b) that only North America 
stands out with its mappings in relation to just strategies. 
No other continent, whether in the Global North or Sou-
th, has significant differences in values.

In addition to this quantification, among the 34 cities 
with a specific approach, those whose plans expressed 
results or descriptions of actions already implemented 
related to sea level rise were also calculated. Such data is 
important to identify cities’ capacity to implement pro-
posals and their power to act, which are fundamental for 
adequately addressing the consequences of climate chan-
ge. These results (represented in Figure 4c and Figure 4d) 
also contains the differentiation of cities in the Global Nor-
th and South and the separation of results by continent.

Thus, when analyzing the graph referring to the actions 
already implemented (Figure 4c), the differentiation be-
tween the global North and South becomes even more 
evident. While in the North the proportion of cities with 
actions already implemented in relation to cities without 
implementing actions is 14 to six, in the South this pro-
portion is six to eight. In other words, while the global 
North has more than double the number of cities with ac-
tions already implemented compared to those without, 
in the South there are more cities without implemented 
actions than with actions already taken.

Such data are particularly worrying given that the use 
of actions to combat climate change in general depends 
on a series of factors, ranging from the governance capa-
city of managers and convincing public opinion to issues 
of economic and technical viability. Therefore, being able 
to implement an action requires a series of steps and time. 
And, given that the effects of rising sea levels are already 
being observed in some places, delays in action can lead 
to a point of no return in certain contexts, causing the vul-
nerabilities of certain populations to be accentuated.

Thus, it is possible to see that the data indicates a po-
tential for an increase in distinctions between the Global 
North and the Global South, with a potential to streng-
then climate injustices. This statement becomes even 
more assertive when analyzing the data from the graph 
of actions implemented by continent (Figure 4d). In it, it 
is possible to identify a significant gap in the capacity of 
African cities to implement actions. The continent is the 
only one with a greater number of plans that do not men-
tion applied actions compared to those that do, and with 
a ratio of seven to one. This data highlights how neces-
sary it is for the African continent to advance in imple-
menting actions to combat rising sea levels, otherwise it 
risks further accentuating its vulnerabilities.

To enter a new category of analysis, it is known that 
the use of strategies drawn up in climate plans must be 
in accordance with the mappings and simulations carried 
out. And, to this end, an adequate characterization of pos-
sible future climate scenarios is necessary. Therefore, the 
standardization of criteria and scenarios used as a basis 
for carrying out simulations is one of the factors that can 
contribute to the validation of the maps presented in the 
plans. So, among the 42 cities studied, were investigated 
which ones used the future climate scenarios present in the 
IPCC reports as a basis for their mapping and simulations.

It was found that most cities already use the IPCC as 
a basis for implementing their climate action plans, in a 
proportion of 23 to 19, that is, around 55% to 45% of the 
total of 42 cities. In addition, it was noted that in some of 
the plans the sources used for mapping and simulations 
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do not disclose, so it is possible that the number of cities 
using IPCC data is even greater. However, the fact that 
more than half of the cities already use the organization’s 
data already identifies that it is the main source of data 
available and highlights that the IPCC should be used for 
future climate simulations.

Additionally, as the IPCC has its data updated periodi-
cally through its reports, it is important to identify which 
version of the reports is being used by the cities. It was 
possible to observe that most of the climate action plans 
that use the organization as a basis for their simulations 
–21 of the 23 total plans– are working with data from the 
AR5 fifth assessment report published in 2014. However, 
there is already a sixth version of the assessment report, 
from 2022, the AR6, in which only one of the plans has 
already been updated and, there is also a plan working 
with an even older version than AR5.

It should be noted, however, that most of the plans 
computed are prior to 2022, so it is natural that, as new 
climate action plans emerge, data from the AR6 will be 
incorporated, replacing the old AR5 data.

Finally, among the different possible climate scenarios, 
it is important to calculate which greenhouse gas emis-
sion trajectory is being adopted, so that it is understood 
whether cities are preparing for light, medium or high 
emissions scenarios.

Given that most plans are based on the fifth version of the 
IPCC Assessment Report, AR5, the scenarios were compu-
ted according to the RCPs system, instead of the SSPs sys-
tem, which is the present in the most updated report.

The results indicate that: 11 cities use actions for RCP 
4.5 and RCP 8.5 scenarios; 3 cities for RCP 2.6 and RCP 
8.5; 1 city for RCP 2.6, RCP 4.5 and RCP 8.5; 3 cities only 
for RCP 8.5 scenario. And 5 other cities used other scena-
rios without the RCP 8.5.

Therefore, it was noted that the RCP 8.5 emissions 
scenario, considered the worst possible scenario among 
those available in the AR5 model, is the one most used 
by cities, showing that they seek to prepare for the worst 
possible consequences of rising sea levels. This finding is 
also positive, since it is understood that the actions taken 
to face the consequences predicted for the RCP 8.5 scena-
rios will also be sufficient for other future scenarios.

The finding that the RCP 4.5 scenario – considered inter-
mediate emissions and one of the most likely to be achie-
ved – is the second most used, also shows an alignment of 
cities with the most recent climate research publications, 
which indicate that light emission scenarios, such as RCP 
1.9 and RCP 2.6, are unlikely to be achieved.

Conclusions

From the results obtained, it is concluded that the me-
thodological procedures used to carry out the experiment 
are sufficient to achieve the proposed objective. Further-
more, the relevance of the topic studied is reinforced ba-
sed on the number of publications identified dealing with 
the topic and based on the identification of shortcomings 
in some climate action plans.

It is expected that the gaps identified can be addressed 
by the managers of the municipalities in question, upda-
ting existing plans and giving the necessary focus to the 
issue of rising sea levels.

The methodology applied can also be used to carry out 
similar studies regarding other stressors arising from cli-
mate change, such as heat islands – if it undergoes some 
changes specific to the subject.

It is also concluded that the results show the possibility 
of an increase in climate injustices if the differences be-
tween the plans of countries in the Global North and the 
Global South remain. Therefore, it is imperative to em-
ploy appropriate actions to better adapt the cities part of 
the Global South.

It is therefore recommended that city managers in the 
Global South develop their climate action plans by inte-
grating the necessary actions with appropriate vulnera-
bility mapping and action implementation. In terms of 
scientific research, the next steps for continuing research 
in this area include regular monitoring of updates to 
coastal city plans and literature reviews of the policies 
implemented in the cities studied.
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Autoras

Nas metrópoles do Sul Global, a adoção de conceitos estran-
geiros de desenvolvimento urbano legitimou a proteção dos 
interesses das elites locais na produção do espaço, submetendo 
grupos vulnerabilizados a condições socioambientais adversas. 
No Brasil, as práticas hegemônicas/colonizadas de planejamen-
to urbano têm produzido um modelo de urbanização precária e 
informal associado à degradação dos ecossistemas localizados 
nas periferias das grandes cidades. Este artigo tem o objetivo 
de refletir sobre as práticas de movimentos de base que ques-
tionam a racionalidade dominante do planejamento moderno e 
tecnocrático. O caso da Lagoa da Viúva em Fortaleza, Ceará, de-
monstra o papel do ativismo comunitário em informar um pa-
radigma de planejamento renovado que responde às demandas 
socioambientais da população subalternizada. Iniciativas de 
extensão universitária realizadas junto aos moradores politica-
mente mobilizados possibilitaram o acesso a documentos e de-
poimentos sobre as disputas em torno de uma das últimas áreas 
ambientalmente relevantes ainda preservadas na periferia. A 
pesquisa-ação prolongada em território invisibilizado permitiu 
identificar as estratégias dos grupos subalternizados de questio-
namento da racionalidade dominante do planejamento urbano 

que insiste no distanciamento do ser humano com a natureza. 
A este alargamento da imaginação sobre o futuro dos territórios 
periféricos, vinculado a episódios de desobediências epistêmi-
cas, denominamos de descolonização do planejamento urbano.
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Resumen Abstract  

Palabras clave: planificación descolonial, activismo comuni-
tario, cambio climático

Key Words: decolonial planning, community activism, climate 
change

En las metrópolis del Sur Global, la adopción de conceptos fo-
ráneos de desarrollo urbano ha legitimado la protección de los 
intereses de las élites locales en la producción del espacio, some-
tiendo a los grupos vulnerables a condiciones socioambientales 
adversas. En Brasil, las prácticas urbanísticas hegemónicas/co-
lonizadas han producido un modelo de urbanización precaria e 
informal asociado a la degradación de los ecosistemas situados 
en la periferia de las grandes ciudades. Este artículo pretende 
reflexionar sobre las prácticas de los movimientos de base que 
cuestionan la racionalidad dominante de la planificación moder-
na y tecnocrática. El caso de Lagoa da Viúva en Fortaleza, Ceará, 
demuestra el papel del activismo comunitario a la hora de in-
formar un paradigma de planificación renovado que responda a 
las demandas socioambientales de la población subalternizada. 
Las iniciativas de extensión universitaria llevadas a cabo con re-
sidentes políticamente movilizados permitieron acceder a docu-
mentos y testimonios sobre las disputas en torno a una de las 
últimas áreas ambientalmente relevantes que aún se conservan 
en la periferia. La investigación-acción prolongada en un terri-
torio invisible permitió identificar las estrategias de los grupos 
subalternos para cuestionar la racionalidad dominante del ur-
banismo, que insiste en alejar al ser humano de la naturaleza. 
Esta ampliación del imaginario sobre el futuro de los territorios 
periféricos, ligada a episodios de desobediencia epistémica, es lo 
que llamamos descolonización de la planificación.

In the metropolises of the Global South, the adoption of foreign 
concepts of urban development has legitimized the protection 
of the interests of local elites in the production of space, subjec-
ting vulnerable groups to adverse socio-environmental condi-
tions. In Brazil, hegemonic/colonized urban planning practices 
have produced a model of precarious and informal urbaniza-
tion associated with the degradation of ecosystems located on 
the outskirts of large cities. This article aims to reflect on the 
practices of grassroots movements that question the dominant 
rationality of modern, technocratic planning. The case of Lagoa 
da Viúva in Fortaleza, Ceará, demonstrates the role of commu-
nity activism in informing a renewed planning paradigm that 
responds to the socio-environmental demands of the subal-
ternized population. University extension initiatives carried 
out with politically mobilized residents enabled access to do-
cuments and testimonies about the disputes surrounding one 
of the last environmentally relevant areas still preserved in the 
periphery. Prolonged action research in an invisible territory 
allowed us to identify the strategies of subalternized groups to 
question the dominant rationality of urban planning, which in-
sists on distancing human beings from nature. This broadening 
of the imagination about the future of peripheral territories, 
linked to episodes of epistemic disobedience, is what we call 
the decolonization of planning.

Résumé  

Dans les métropoles du Sud, l’adoption de concepts étrangers 
de développement urbain a légitimé la protection des intérêts 
des élites locales dans la production de l’espace, soumettant les 
groupes vulnérables à des conditions socio-environnementales 
défavorables. Au Brésil, les pratiques hégémoniques/colonisées 
de planification urbaine ont produit un modèle d’urbanisation 
précaire et informelle associé à la dégradation des écosystèmes 
situés à la périphérie des grandes villes. Cet article vise à réflé-
chir sur les pratiques des mouvements populaires qui remettent 
en question la rationalité dominante de la planification moderne 
et technocratique. Le cas de Lagoa da Viúva à Fortaleza, Ceará, 
démontre le rôle de l’activisme communautaire dans l’élabora-
tion d’un nouveau paradigme de planification qui répond aux 
demandes socio-environnementales de la population subalter-
nisée. Des initiatives de vulgarisation universitaire menées avec 
des résidents politiquement mobilisés ont permis d’accéder à 
des documents et à des témoignages sur les litiges entourant 
l’une des dernières zones écologiquement pertinentes encore 
préservées dans la périphérie. Une recherche-action prolongée 
sur un territoire invisible a permis d’identifier les stratégies des 
groupes subalternes pour remettre en cause la rationalité do-
minante de l’urbanisme, qui insiste sur la distanciation entre 
l’homme et la nature. Cet élargissement de l’imaginaire sur le 
devenir des territoires périphériques, lié à des épisodes de déso-
béissance épistémique, est ce que nous appelons la décolonisa-
tion de l’aménagement.

Mots clés: planification décoloniale, activisme communautai-
re, changement climatique
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Neste trabalho, temos o 
objetivo principal de re-
fletir sobre as práticas de 
movimentos de base que 
conseguiram descolonizar 
o planejamento ao questio-
nar a racionalidade do-
minante do planejamento 
moderno e tecnocrático. 
Discutimos o papel do 
ativismo comunitário em 
informar um paradigma 
de planejamento renovado, 
capaz de responder às de-
mandas socioambientais da 
população subalternizada

Introdução 

Nas principais metrópoles do Sul Global, a importação de noções es-
trangeiras de desenvolvimento tem contribuído para legitimar políticas 
de proteção dos interesses das elites locais nas disputas sobre o território. 
O planejamento urbano possui um papel importante nesse processo de 
produção e reprodução das desigualdades territoriais ao definir como in-
formal/irregular os padrões de ocupação urbana dos grupos vulneráveis. 
Estes, embora ocupem a maior parte do território urbano das metrópo-
les na periferia do capitalismo, são definidos pelo paradigma dominante 
como espaços marginais/excepcionais, reforçando a condição de vulne-
rabilidade de grupos subalternos (Roy, 2009; Maricato, 2017). Esta condi-
ção possui raízes no período colonial.

No Brasil, o período colonial, que data dos anos 1500 a 1822, foi marca-
do pela livre distribuição de terras da Coroa entre a nobreza portugue-
sa, as conhecidas sesmarias, resultando em uma acentuada concentração 
fundiária. Mais tarde, em 1850, ao ser instituída a Lei de Terras em um 
contexto de proibição do tráfico de escravos, a estrutura fundiária tor-
nou-se ainda mais excludente, legitimando os grandes latifúndios e esta-
belecendo a compra como principal modo de obtenção de terra, dificul-
tando o acesso aos trabalhadores rurais recém-libertos (Holston, 2008). 
Entre 1950 e 1980 ocorre um intenso processo migratório do campo para 
cidade, motivado principalmente pelas más condições de vida no campo. 
Atualmente, o acesso à terra urbanizada permanece um enorme desafio 
para a grande maioria. A reboque do processo acelerado de urbanização, 
os planos diretores municipais adotaram regras de parcelamento, uso e 
ocupação do solo inspirados nas cidades-modelos do Norte Global, que 
resultam inacessíveis para a realidade econômica do migrante recém-
-chegado nas metrópoles em busca de oportunidades. 

Outra característica da versão brasileira do planejamento tecnocrático/
colonial é a facilitação de um modelo de cidade que recorre à anulação 
do modo de vida das populações tradicionais e sua relação mais orgâni-
ca com o quadro natural (Centro de Estudos Latino-americanos, 2020). 
Cada vez mais flexíveis, as regulações urbanas são lenientes com a su-
pressão da vegetação, a impermeabilização do solo e a ausência de sane-
amento básico, acentuando problemas de enchentes e poluição da água. 
Assim como ocorre em várias metrópoles periféricas (Davis et al., 2007), 
no Brasil, a combinação de modelos de desenvolvimento importados 
contribuiu para o surgimento de assentamentos precários localizados em 
áreas ambientalmente frágeis, frequentemente colocando em risco a pre-
servação de ecossistemas sensíveis localizados na periferia urbana (Car-
doso, Miranda e Rocha, 2017). 

Existem, entretanto, diferentes graus de valorização do quadro natural 
no interior das metrópoles. Quando as áreas ambientais ocupadas por po-
pulação de baixa renda localizam-se em regiões centrais, é comum que 
iniciativas estatais utilizem a justificativa da iminência do risco e da neces-
sidade de preservação ambiental para realizar remoções, muitas vezes vio-
lentas. Estas têm como plano de fundo um ideal higienista de eliminação 
dos moradores pobres para garantir a valorização dos terrenos. Por outro 
lado, quando se trata de áreas periféricas, os agentes estatais adotam uma 
atitude de desresponsabilização em relação à garantia do equilíbrio socio-

uma experiência na periferia de Fortaleza, Brasil 



94

Descolonizando o planejamento para a proteção socioambiental:

Dossier Central

(2
)

34
Ju

lio
 - 

Oc
tu

br
e 

20
24

ambiental e prevenção de riscos (Moretti e Amore, 2019). 
Maricato (2001) refere-se a um processo de proteção am-
biental seletivo, no qual o que define a atenção do Estado 
para a conservação ambiental não é o nível de fragilidade 
do ecossistema, mas seu grau de valorização imobiliária. 
Diante desse cenário, as áreas verdes localizadas na perife-
ria estão paulatinamente sendo substituídas por moradias 
precárias ou conjuntos habitacionais, revelando a baixa im-
portância da função ambiental neste contexto. A proteção 
das poucas áreas ambientais remanescentes nas periferias 
das grandes cidades depende, em grande medida, da ação 
dos moradores politicamente organizados.

Diante dos desafios climáticos enfrentados pelas peri-
ferias do Sul Global, esse cenário se agrava. Moradores 
de espaços frágeis nas periferias são mais vulneráveis aos 
eventos climáticos extremos (Cortese, Sotto e Aumond, 
2023). Estes territórios sobrepõem diferentes vulnerabi-
lidades, como a desigualdade social, o agravamento de 
questões de saúde e as diferenças de gênero (Huq & Sha-
fique, 2023). Portanto, a existência de ambientes naturais 
preservados que possam amenizar ondas de calor, en-
chentes, deslizamentos, dentre outras consequências do 
aquecimento global, é fundamental.

Neste trabalho, temos o objetivo principal de refletir so-
bre as práticas de movimentos de base que conseguiram 
descolonizar o planejamento ao questionar a racionalidade 
dominante do planejamento moderno e tecnocrático. Dis-
cutimos o papel do ativismo comunitário em informar um 
paradigma de planejamento renovado, capaz de responder 
às demandas socioambientais da população subalternizada. 

Por meio da abordagem da pesquisa-ação junto ao mo-
vimento Bons Jardins Urbanos em Fortaleza, vamos des-
crever o caso da luta pela proteção da Lagoa da Viúva, 
uma das últimas áreas verdes do Grande Bom Jardim 
(GBJ), um território periférico localizado em Fortaleza-
-Ceará-Brasil. Desde 2014 até os dias atuais, as autoras 
ocuparam papeis de professora universitária e pesquisa-
dora, apoiando a causa em momentos distintos da luta, 
conduzindo iniciativas de extensão universitária. A partir 
do ponto de vista acadêmico, estabeleceram um intenso 
contato com grupos ambientalistas atuantes na área de 
estudo no sentido de oferecer suporte técnico às deman-
das socioambientais apontadas pelos moradores. A partir 
do método de observação participante, foi possível reali-
zar a coleta de dados in loco por intermédio de registros 
audiovisuais, sistematizados posteriormente por meio de 
transcrição de áudios e análise de fotografias. De forma 
complementar, as autoras também realizaram a análise docu-
mental da legislação urbanística e ambiental vigente na área.

A luta pela proteção ambiental na periferia 
de Fortaleza 

Nos anos 1960, a migração campo-cidade no Ceará in-
tensificou-se, trazendo para Fortaleza um grande contin-
gente populacional em um curto período, motivado pelos 
frequentes períodos de seca no interior do Estado. Assim 
como em muitas outras metrópoles do Sul Global (Davis, 
Maricato, Cypriano e Medina, 2007), a cidade não estava 
preparada para fornecer a infraestrutura necessária aos 
novos moradores, resultando em uma expansão urbana 
descontrolada. Inúmeras famílias de baixa renda se esta-
beleceram em terrenos disponíveis nas áreas mais distan-
tes dos centros urbanos (Costa, 2009). As áreas ambien-
talmente frágeis, como as margens de recursos hídricos, 
foram alvos desse tipo de ocupação, pois eram terrenos 
vazios doados ao poder público para construção de pra-
ças e áreas de lazer, mas que não foram efetivamente uti-
lizados para esse fim.

O Rio Maranguapinho, que possui a segunda maior ba-
cia hidrográfica de Fortaleza, foi gravemente afetado por 
essa dinâmica. Situado na região oeste da cidade, suas 
margens estão ocupadas por assentamentos precários. 
Em 2012, havia 314 desses assentamentos ao longo do 
rio, de um total de 841 em toda a cidade (Fortaleza, 2012), 
ocupados por populações de baixa renda e afrodescen-
dentes. A bacia do Rio Maranguapinho torna-se assim, 
um espaço com características ambientais únicas por sua 
alta vulnerabilidade a eventos climáticos extremos (Frei-
tas, 2014).

Na região do GBJ, na periferia sudoeste de Fortaleza, 
vários grupos locais têm trabalhado para preservar o 
Rio Maranguapinho há pelo menos 15 anos. Por meio da 
Rede de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável 
(Rede DLIS), esses grupos se organizam e planejam ações 
comunitárias. Em 2012, durante um monitoramento da 
urbanização de assentamentos precários do Rio Maran-
guapinho pelo Governo do Estado, alguns moradores 
descobriram uma grande área verde preservada, a Lagoa 
da Viúva. Esse foi o primeiro reconhecimento desse espa-
ço como digno de preservação pelos moradores ligados à 
Rede DLIS.

A Lagoa da Viúva, um complexo ecológico com dois 
corpos d’água, desempenha funções cruciais para o equi-
líbrio ambiental, como a absorção da água da chuva, o 
habitat de espécies nativas da fauna e flora e a regulação 
do microclima. Sua área circundante abriga uma exten-
sa plantação de carnaúbas, uma espécie vegetal típica de 
áreas alagáveis e protegida pela legislação estadual como 
símbolo do Ceará.
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Além de sua importância ecológica, o ecossistema de-
sempenha um papel vital na sociabilidade local. Em 2018, 
foi construído nas margens da Lagoa um dos poucos es-
paços de lazer e recreação para uma população de mais 
de 120.000 pessoas, predominantemente de baixa renda. 
Famílias se reúnem nos fins de semana para desfrutar da 
lagoa, fazer piqueniques e aproveitar o ambiente. Gru-
pos de jovens realizam encontros e festas, enquanto pes-
cadores são comuns durante a semana. O espaço abriga 
também manifestações culturais como missas campais e 
a marcha do Grito dos Excluídos. A Lagoa da Viúva é um 
local coletivamente construído que promove a sociabili-
dade entre os moradores, sendo valorizado por seu signi-
ficado simbólico, cultural e ecológico para a comunidade.

Apesar de sua importância ambiental e social, a perda 
de vegetação e a construção de novas edificações avan-
ça rapidamente nas proximidades das duas lagoas. Nos 
últimos 15 anos, essa região foi ocupada por famílias de 
baixa renda, que construíram suas moradias por conta 
própria. Entre 2009 e 2017, observa-se a transformação da 
paisagem inicialmente caracterizada por solo permeável 
e poucas edificações, sendo substituída por novas vias e 
loteamentos cada vez mais próximos das águas.

A intensificação da ocupação no entorno da Lagoa da 
Viúva ocorre sem seguir a regulamentação estatal, apesar 
de a área ser designada como Zona Especial Ambiental 
(ZEA) pelo Plano Diretor Participativo de Fortaleza de 
2009. O objetivo desse zoneamento é manter áreas de pre-
servação e oferecer espaços públicos sem afetar o bioma 
(Fortaleza, 2009). No entanto, em 2012, o Governo do Es-
tado do Ceará construiu o Conjunto Habitacional Miguel 
Arraes com 1.212 unidades habitacionais na ZEA. Além 
disso, os parâmetros da ZEA foram flexibilizados para a 
construção de um condomínio horizontal, contrariando 
as diretrizes do Plano Diretor. Essas intervenções não fo-
ram acompanhadas de melhorias urbanísticas para pre-
servar o ecossistema local. Em 2018, o perímetro da ZEA 
foi reduzido para legalizar as alterações no zoneamento, 
sem consulta à população. Esses eventos revelam uma vi-
são desarticulada do planejamento urbano e ambiental, 
ainda comum nas periferias das cidades brasileiras. 

A luta pela criação do Parque Urbano da Lagoa da 
Viúva

Diante desse quadro, a Comissão de Meio Ambiente da 
Rede DLIS realizou diversas atividades em prol da prote-
ção da Lagoa da Viúva. Criada em 2012 durante o plane-
jamento anual da Rede DLIS, a Comissão se tornou um 
instrumento para monitorar a evolução dessa área por 
meio de várias tecnologias sociais. Essa iniciativa reflete 
o reconhecimento da relevância da pauta ambiental no 
contexto do GBJ (Almeida e Freitas, 2021).

A Comissão dedicou-se a pressionar o poder público 
por ações que protegessem as áreas ecologicamente re-
levantes. Isso incluiu participação ativa em audiências 
públicas sobre proteção ambiental em Fortaleza e a soli-
citação de reuniões com representantes do governo. Para-
lelamente, a Comissão promoveu uma série de iniciativas 
para envolver os moradores na luta. Realizou passeios ci-
clísticos e trilhas ecológicas, para reconhecer e valorizar a 
paisagem, além de ações de recuperação ambiental, como 
reflorestamento. Oficinas de educação ambiental também 
foram realizadas nas escolas da região durante o período 
de existência da Comissão.

Em 2014, a Prefeitura de Fortaleza lançou o Decreto 
Nº13.286/2014 para criar 11 parques ao redor das lagoas 
da cidade, mas a Lagoa da Viúva não foi incluída, con-
firmando a invisibilidade sistemática da região, histori-
camente negligenciada em termos de investimentos e 
políticas públicas. Após esse episódio, os movimentos 
socioambientais intensificaram esforços pela preservação 
ambiental das margens da Lagoa e pela sua inclusão no 
Sistema Municipal de Áreas Verdes e na Política Ambien-
tal de Fortaleza.

Inicialmente, eles demandavam a delimitação do par-
que, abrangendo o entorno das duas lagoas, totalizando 
quase 30 hectares, incluindo uma área de carnaubal com 
espécies vegetais típicas da caatinga. Após uma articula-
ção com outros movimentos, as áreas vegetadas conhe-
cidas como o Pulmão Verde do Siqueira também foram 
incluídas na reivindicação, aumentando para 40 hectares.

As práticas de pressão política e articulação comunitá-
ria renderam frutos e, após quase dois anos de intensa 
mobilização, a região foi oficialmente reconhecida pela 
Prefeitura de Fortaleza. O Decreto Nº 13.867/2015 criou 
o Parque Urbano da Lagoa da Viúva (PULV), que está 
dividido em 4 trechos, apresentando duas lagoas e uma 
diversidade de espécies da fauna e flora locais.

A conquista da oficialização do Parque impulsionou a 
formação do coletivo Bons Jardins Urbanos, um grupo 
membro da Rede DLIS, que está envolvido em questões 
ambientais desde 2018. Este coletivo é formado por mora-
dores, lideranças comunitárias do GBJ, arquitetos, urba-
nistas, geógrafos, estudantes e outros, composto por 10 a 
30 pessoas, entre jovens e adultos, que se conheceram por 
meio das atividades de articulação da Rede DLIS. O Bons 
Jardins Urbanos tem como princípio assegurar o Direito à 
Cidade em conjunto com a efetivação do Direito ao Meio 
Ambiente, reconhecendo como essencial o acesso aos es-
paços livres e o equilíbrio entre o ambiente natural e o 
construído.
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Organizações externas também contribuíram para 
fortalecer a luta pela preservação da Lagoa da Viúva, o 
Programa de Educação Tutorial do curso de Arquitetu-
ra e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, por 
exemplo, elaborou um material de análise da situação da 
Lagoa da Viúva que serviu de subsídio para a Rede DLIS 
negociar com órgãos públicos municipais.

Em 2016, uma nova ocupação habitacional surgiu den-
tro do perímetro do Parque, informalmente autorizada 
por um candidato a vereador em troca de votos. Além de 
ser incompatível com a função ambiental, essa ocupação 
resultou no desmatamento de aproximadamente 7 hec-
tares. Ao perceber essa nova ameaça à integridade do 
Parque, os futuros membros do coletivo Bons Jardins Ur-
banos decidiram agir em duas frentes: primeiro, denun-
ciar a omissão da municipalidade na fiscalização da área 
junto ao Ministério Público; segundo, dialogar com os 
moradores prestes a construir suas casas, reconhecendo a 
necessidade de moradia das famílias, mas sugerindo que 
se integrassem a outra ocupação em um terreno vizinho, 
destinado à construção de um conjunto habitacional de 
interesse social.

Após a saída das famílias do Parque, o grupo ambien-
talista promoveu o reflorestamento da área. Esta prática 
recebeu o Prêmio Gentileza Urbana em 2016, conferido 
pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, que a descreveu 
como uma iniciativa louvável para melhorar a vida dos 
moradores locais. Seus esforços mobilizaram mais de 50 
pessoas, entre moradores e ambientalistas. 

O diálogo com o poder público sobre o projeto de 
urbanização do PULV

Como resultados dos esforços dos moradores, teve 
início, em 2018, o processo de elaboração do projeto de 
urbanização do PULV, com a realização de duas oficinas 
participativas conduzidas pela Prefeitura de Fortaleza. 
Os participantes apresentaram propostas que abordam 
tanto o planejamento e gestão quanto a infraestrutura, 
representando diversos grupos que já atuavam no terri-
tório. Muitos foram convidados por meio da Rede DLIS 
e do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, e pos-
teriormente esses participantes formaram o coletivo Bons 
Jardins Urbanos.

Durante essas oficinas, os técnicos da Prefeitura de-
monstraram despreparo. Os materiais gráficos apresenta-
dos não incluíam os 4 trechos do Parque e não mostravam 
pontos de referência, como os conjuntos habitacionais 
próximos. Quando os moradores levantaram dúvidas 
sobre a identificação dos trechos, os técnicos responde-
ram de forma equivocada, exigindo a intervenção de re-
presentantes da Universidade para esclarecer. Esse tipo 

de descuido também foi observado em outras situações, 
como na aprovação do Decreto sem incluir o mapa com a 
delimitação espacial do Parque.

No que diz respeito ao planejamento e gestão, o grupo 
propôs a criação de um equipamento público, o Obser-
vatório do Pulmão Verde do Siqueira, para atividades de 
educação ambiental e reuniões de grupos ambientalistas. 
Destacaram a importância de sensibilizar a população lo-
cal sobre a relevância ambiental do Parque. Propuseram 
atividades com os moradores, principalmente por meio 
de parcerias com escolas locais e a elaboração de editais 
sobre meio ambiente para garantir mais recursos. Abor-
daram também as ocupações irregulares, sugerindo a 
retirada das famílias com garantia de habitação digna. 
Sugeriram ampliar a divulgação do Parque com placas 
informativas e a gestão compartilhada entre moradores e 
Prefeitura. Discutiram ainda o potencial futuro de uso do 
Parque e a valorização dos terrenos próximos. Em rela-
ção à infraestrutura, houve consenso sobre a urgência da 
delimitação do Parque com cerca, visando definir fisica-
mente suas áreas de proteção e iniciar sua divulgação. As 
diretrizes incluem a criação de passeios para pedestres, 
sistema de esgotamento sanitário e instalação de mobiliá-
rio urbano para promover a segurança e permanência no 
espaço, como postes e bancos. Os moradores solicitaram 
técnicas construtivas sustentáveis, diversificação das áre-
as de lazer e melhorias na qualidade dos percursos para 
pedestres e ciclistas. Exigiram também maior preocupa-
ção com a manutenção da fauna e flora, e monitoramento 
dos impactos ambientais.

As exigências dos moradores em relação aos investi-
mentos para a construção do Parque resultam do enga-
jamento com as atividades da Rede DLIS e outros movi-
mentos socioambientais. Esses grupos são reconhecidos 
por sua organização interna, metodologia de discussão e 
realização de atividades de monitoramento e denúncia. 
Compostos por moradores locais e assessorias técnicas, 
eles têm como principal pauta a defesa do Parque como 
área de lazer, dada a escassez de equipamentos desse tipo 
na região. Além disso, se articulam e recebem apoio de 
outras organizações, como o Centro Cultural do Bom Jar-
dim e estabelecem parcerias com universidades (Frota e 
Freitas, 2019).

Caravanas Ambientais e iniciativas posteriores à 
criação do PULV

Após essa conquista, os grupos ambientalistas perma-
necem com suas ações de monitoramento popular, que 
foram denominadas mais recentemente como Caravana 
Ambiental. A Rede DLIS realiza caravanas desde os anos 
2000 em temáticas como Assistência Social, Cultura e Sa-
neamento Ambiental. Esta é uma tecnologia social que 
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possui um componente espacial intrínseco e, na prática, 
se configura como um passeio pelo território em busca de 
registrar evidências e atualizar as percepções sobre de-
terminada questão (Centro de Defesa da Vida Herbert de 
Souza, n.d.).

A primeira Caravana Ambiental aconteceu em 2021, 
com apoio do edital de Iniciativas Comunitárias, e visitou 
as áreas verdes da Granja Lisboa, um trecho urbanizado 
do rio Maranguapinho e finalizou na Lagoa da Viúva. Já 
em 2022, ocorreu a segunda Caravana Ambiental com 
apoio do Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nor-
deste, dessa vez foi feita a visita apenas à Lagoa com um 
grupo de pessoas de outros estados, acompanhado de um 
momento lúdico de arte-ativismo.

Segundo uma moradora, a Caravana Ambiental desem-
penha a função de turismo ambiental, permitindo que 
muitos moradores descubram pontos ambientalmente 
relevantes no GBJ. Essas caravanas também ajudam a su-
perar as barreiras impostas pela violência urbana, facili-
tando a circulação segura dos moradores entre diferentes 
áreas dominadas por facções criminosas (Paiva, 2022). Ao 
reunir grupos de moradores de diferentes pontos, a Ca-
ravana proporciona uma experiência segura de explorar 
novos locais. Além disso, é um momento de troca de sa-
beres, onde moradores mais antigos relatam a história das 
paisagens naturais perdidas ao longo dos anos. As Cara-
vanas também são oportunidades para discutir estratégias 
para o futuro, refletindo sobre a situação das áreas verdes 
durante as visitas. De maneira geral, a Caravana Ambien-
tal é um exemplo de atividade de educação ambiental que 
valoriza as áreas verdes aos olhos dos moradores.

Desobediência Epistêmica como um caminho 
para a construção de um Planejamento 
Decolonial 

O GBJ é um território localizado na periferia de uma 
metrópole periférica que sofre as consequências de um 
crescimento urbano produzido por um modelo de pla-
nejamento colonizado. A primeira faceta desse tipo de 
planejamento é percebida na condição de degradação 
dos recursos naturais, visto que a ocupação do território 
ocorreu de forma espontânea e sem a presença do poder 
público na provisão de infraestrutura. Estas condições re-
sultaram no desrespeito aos recursos naturais por meio 
da impermeabilização do solo, da artificialização de rios e 
do desmatamento da vegetação nativa. Este modelo hege-
mônico de planejamento revela uma visão ocidentalizada 
de natureza na qual o ser humano é visto de forma des-
vinculada do espaço natural.

O GBJ é uma área estigmatizada, habitada por uma po-
pulação majoritariamente negra e pobre que está em uma 
posição subalterna de acordo com a Matriz Colonial de 
Poder (Mignolo, 2003). Portanto, diante das instituições 
ocidentalizadas, o território não é priorizado na alocação 
de recursos públicos para melhorias urbanísticas e prote-
ção dos recursos naturais. Além da falta de investimentos, 
a questão do controle urbano também fica em segundo 
plano, e as regras de proteção das áreas comuns têm sido 
facilmente desconsideradas. Essas evidências reafirmam 
a segunda faceta do planejamento colonizado ao excluir 
as áreas periféricas e sua população do processo decisório 
sobre a construção da cidade.

Este modelo de planejamento, com bases no pensamen-
to colonial, é responsável pela paulatina desconexão en-
tre o ambiente natural e construído. Krenak, (2019, p. 11) 
afirma que os “únicos núcleos que consideram que ainda 
precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que fica-
ram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas mar-
gens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia, 
ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, 
aborígenes - a sub-humanidade.” 

Apesar das diversas ações vinculadas ao planejamen-
to colonizado, o caso observado revela outras iniciativas 
que questionam essa abordagem de planejamento. Vamos 
nos concentrar em 3 aspectos relevantes que constituem 
o panorama epistemológico dos moradores do GBJ: (1) 
o conhecimento acadêmico, (2) as práticas de extensão 
combinadas com assessoria técnica e (3) o conhecimento 
popular. À medida que esses 3 componentes interagem 
no contexto do Sul Global, é possível elaborar uma matriz 
epistêmica renovada.

A combinação desses elementos é atravessada pelo 
conceito de pluriversalidade, que parte da ideia de que 
todas as opções rivais devem se aceitar e exige “que nos 
coloquemos, enquanto pessoas, Estados, instituições, no lugar 
onde nenhum ser humano tem o direito de dominar e se impor a 
outro ser humano” (Mignolo, 2017, p. 14). Dessa forma, os 
grupos que compõem o Bons Jardins Urbanos buscam in-
ventar uma prática de planejamento urbano que escuta e 
considera diferentes vozes. E quando essa condição não é 
atendida, esse mesmo coletivo questiona as ações de pla-
nejamento colonizado. Nos episódios descritos anterior-
mente, é possível identificar aquilo que Mignolo (2009) 
chama de desobediência epistêmica e que emerge a partir 
do confronto entre o conhecimento hegemônico, vincula-
do ao processo de planejamento colonizado, e o conheci-
mento proveniente da nova matriz epistêmica, formado 
pela tríade supracitada.

A desobediência epistêmica ocorre à medida que a Ma-
triz Colonial de Poder é questionada e o pensamento de-
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colonial surge com a construção de sujeitos, conhecimen-
tos e instituições decoloniais. Segundo Mignolo (2009, p. 
28) “a tarefa do pensamento decolonial e da implementação da 
opção decolonial no século XXI começa pela ruptura epistêmica: 
a partir de atos de desobediência epistêmica.” As ações de pla-
nejamento concebidas a partir da nova matriz epistêmi-
ca no GBJ se aproximam do pensamento de fronteira, ou 
seja, é a partir da sequência de desobediências epistêmi-
cas apresentadas que é possível combinar o saber técnico 
e o saber popular a fim de elaborar opções de futuro pos-
síveis a partir de outras formas de planejamento urbano.

A primeira ação de desobediência epistêmica observa-
da em relação à proteção do PULV está atrelada à condi-
ção basilar dos movimentos socioambientais atuantes na 
região de enxergarem aquela área verde como digna de 
preservação ambiental. Esse é um forte questionamento 
acerca da posição subalterna que a população periférica 
é colocada dentro do planejamento colonizado. Freire 
(1970) destaca que a tomada de consciência dos grupos 
oprimidos passa por um processo de conscientização da 
sua própria opressão e, em seguida, da compreensão de 
que é possível mudar a condição de opressão. Assim, ao 
invés de aceitar como natural um modelo de desenvolvi-
mento que transforma os recursos hídricos em valas de 
recebimentos de dejetos humanos, margeadas por casas 
com baixas condições de habitabilidade, os moradores 
investiram na construção de uma visão alternativa, onde 
as boas condições de habitação passam necessariamente 
pelo respeito aos ecossistemas frágeis.

O despreparo dos técnicos da municipalidade demons-
tra que o poder público trata os moradores como cida-
dãos de segunda classe não merecedores de um ambiente 
preservado, bem como reforça a ideia de desvalorização 
das áreas verdes periféricas, considerando-as menos im-
portantes de serem preservadas (Freitas, 2019). Esta pos-
tura, mais uma vez, coaduna com os princípios do plane-
jamento colonizado.

A segunda ação de desobediência epistêmica vincula-se 
ao respeito ao diálogo com outros grupos comunitários, 
ou seja, a uma atitude colaborativa e dialógica. No pro-
cesso de negociação com o poder público para a delimi-
tação oficial da área a ser protegida, houve tensões entre 
os integrantes da Rede DLIS que tinham conquistado al-
guma visibilidade política naquele momento e o grupo 
vinculado à luta histórica pelo Pulmão Verde do Siqueira. 
Cientes da atitude recorrente do poder público de ado-
tar uma estratégia de “dividir para conquistar”, os dois 
grupos buscaram superar suas diferenças internas cola-
borando entre si em prol de um interesse convergente: a 
proteção do ambiente natural. Esta atitude produziu uma 
coalização de forças para a ampliação do perímetro do 
Parque inicialmente proposto. Mais uma vez, o conceito 

de pluriversalidade se mostra relevante, visto que existe 
respeito e tolerância às diferentes ideias defendidas.

A terceira evidência de desobediência epistêmica em 
relação ao projeto do Parque fica clara quando ocorre 
uma exigência, por parte dos movimentos socioambien-
tais, de que o direito à cidade e o direito ao meio ambien-
te possam coexistir de forma integrada. No planejamento 
colonizado, essa premissa raramente se realiza, visto que 
há divergências das agendas urbanas e ambientais na es-
cala nacional. Na escala do PULV, mesmo com a pressão 
por moradia e o reconhecimento dos movimentos socio-
ambientais da necessidade de destinar terras apropriadas 
para a função habitacional, o Parque cumpre sua função 
ambiental que serve a coletividade.

O senso de coletividade também é reforçado quando 
os movimentos socioambientais externam interesse em 
divulgar a existência da Lagoa da Viúva para outros gru-
pos. Eles partem da ideia de que a área verde não é exclu-
siva de um grupo de pessoas, mas deve ser vivenciada de 
forma responsável dentro dos limites que garantem sua 
preservação. Essa postura se opõe, mais uma vez, ao pla-
nejamento colonizado.

A quarta ação de desobediência epistêmica diz respeito 
à inconformidade dos grupos ambientalistas com o fato 
da Lagoa da Viúva ter sido desconsiderada no Decreto 
inicial de criação dos parques urbanos. A partir de mais 
esse episódio de invisibilização, esses grupos passaram 
a exigir o reconhecimento da Lagoa da Viúva como uma 
área relevante o suficiente para ser considerada um par-
que urbano. Essa ação culmina na oficialização real do 
PULV e demarca um momento de vitória crucial na sua 
trajetória de proteção. O grande avanço está no fato de 
que o modelo de urbanização defendido pelos moradores 
é finalmente reconhecido em detrimento dos princípios 
do planejamento colonizado.

Já em relação à concepção do projeto urbanístico do 
PULV, podemos citar uma quinta desobediência epistê-
mica vinculada à exigência dos movimentos socioam-
bientais acerca da realização de um programa de edu-
cação ambiental eficiente. Eles compreendem que não 
adianta executar o projeto urbanístico, como é colocado 
inicialmente pelo planejamento colonizado, mas que é ne-
cessário sensibilizar os moradores para manter e cuidar 
daquele espaço.

A sexta desobediência epistêmica está na proposição de 
uma gestão compartilhada das atividades que envolvem 
o Parque. Enxergamos aí o questionamento à hegemonia 
do poder público em decidir de forma arbitrária sobre um 
território verdadeiramente importante para a população. 
Esta ação demonstra o interesse dos grupos que usufruem 
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dos benefícios de uma área verde de se envolver no seu 
cuidado e na sua melhoria.

Considerações Finais 

Freire (1970) traz algumas reflexões que corroboram 
para a leitura das práticas políticas observadas como uma 
semente de criação de novas epistemologias de planeja-
mento urbano mais atentas aos interesses e demandas da 
população. Seu método de alfabetização, a Pedagogia do 
Oprimido, consiste na concepção libertadora de formas 
de aprendizado junto aos oprimidos, evitando relações 
de assistencialismo. Durante o processo de aprendizado, 
os grupos oprimidos utilizam suas experiências cotidia-
nas como matéria-prima para iniciar o contato com as 
palavras. O objetivo não é que o grupo oprimido apenas 
repita palavras, mas que possa desenvolver a capacidade 
de pensamento crítico. De forma ampla, a Pedagogia do 
Oprimido conduz de forma coletiva ao alcance da consci-
ência do mundo e do que o rodeia.

O método Paulo Freire não ensina a repetir palavras, 
não se restringe a desenvolver a capacidade de pensá-las 
segundo as exigências lógicas do discurso abstrato; sim-
plesmente coloca o alfabetizando em condições de poder 
re-existenciar criticamente as palavras de seu mundo, 
para, na oportunidade devida, saber e poder dizer a sua 
palavra (Freire, 1970, p.7).

A interação entre conhecimento acadêmico, práticas ex-
tensionistas e conhecimento popular tem uma tendência 
a alcançar a consciência de mundo colocada por Freire 
(1970). Esta é uma qualidade almejada dentro da cons-
trução do planejamento decolonial e que contribui para 
um formato de ensino no qual o aprendizado não é feito 
exclusivamente na sala de aula, mas também não é feito 
exclusivamente dentro dos territórios. É um formato que 
se propõe a uma permanente transformação atrelada aos 
questionamentos da realidade. É um formato horizontal, 
permeado por constante diálogo e que busca integrar a 
opinião do outro.

Assim como no método de Paulo Freire, o papel do co-
nhecimento técnico, no contexto de preservação da Lagoa 
da Viúva, foi munir os moradores de um vocabulário ca-
paz de empoderá-los para as negociações com a institu-
cionalidade. Os grupos universitários, de pesquisa e de 
assessoria técnica envolvidos nesse processo contribuem 
para alimentar e fortalecer as desobediências epistêmicas 
protagonizadas pelos movimentos socioambientais à me-
dida que apresentam alternativas menos colonizadas em 
relação ao que é proposto pelo pensamento hegemônico 
representado aqui pela municipalidade.

Ao mesmo tempo que ocorre uma transformação nos 
movimentos socioambientais ao entrarem em contato 
com o conhecimento técnico, também ocorre uma trans-
formação na universidade e nos pesquisadores à medida 
que se envolvem com as demandas reais vindas do terri-
tório. É perceptível o quanto a formação dos planejadores 
urbanos que atuam localmente tem influenciado e mol-
dado novos profissionais com visões menos colonizadas. 
Esta é uma das maiores contribuições que a universidade 
proporciona para a construção de novos futuros.

Percebemos que os grupos ambientalistas reagem de 
diversas formas ao que Mignolo (2003) chama de diferen-
ça colonial, ou seja, a diferença colonial é reconhecida a 
partir de uma perspectiva subalterna. E é nesse momento, 
guiados pela tomada de consciência, que ocorre a ruptura 
epistemológica e é possível construir um novo pensamen-
to por meio das margens.

As diversas situações de desobediência epistêmica ob-
servadas podem ser lidas como práticas de planejamento 
decolonial. Nesse estudo de caso, mostramos que a inte-
ração da universidade com os movimentos socioambien-
tais e com pesquisadores e assessores técnicos tem capaci-
dade de transformar a rigidez das fronteiras epistêmicas e 
questionam o saber técnico como o único modelo de ciên-
cia válida. No caso estudado, a interação da universidade 
com os movimentos socioambientais tem a capacidade 
de construir novos sujeitos, conhecimentos e instituições 
decoloniais, retirando-os da posição subalterna, transfor-
mando a posição de controle sobre o conhecimento.

Este estudo de caso demonstra que o modelo coloni-
zado de planejamento de Fortaleza, colocado em práti-
ca com base em noções estrangeiras por intermédio das 
ações da Prefeitura,  distancia o ser humano da natureza 
e leva à extinção as áreas verdes periféricas. Entretanto, 
este modelo perde força a partir das rupturas epistêmicas 
protagonizadas pelos grupos socioambientais, que atu-
am por meio de uma série de desobediências epistêmicas 
questionando as regras impostas. Em última instância, o 
caso revela a manifestação concreta da ruptura epistêmi-
ca a partir da proteção efetiva de áreas ambientais na pe-
riferia como uma forma de planejamento decolonial.

De maneira geral, as práticas políticas relatadas se 
aproximam do pensamento decolonial por revelar silên-
cios epistêmicos, por afirmar os direitos epistêmicos de 
quem é oprimido e, em última instância, por regenerar a 
vida em detrimento da produção e reprodução do capi-
tal (Mignolo, 2009). Isso se revela, por exemplo, no fato 
de que os moradores não aceitaram a omissão do poder 
público em fazer valer as restrições de uso e ocupação do 
solo do território ambientalmente sensível, cuja ocupa-
ção estava sendo justificada pelo aumento dos preços das 
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áreas mais estáveis. Para os moradores, a cidade a que 
eles têm direito inclui uma convivência orgânica com os 
elementos naturais, que estava sendo interrompida pelas 
práticas hegemônicas (colonizadas) de planejamento e 
gestão urbana. 

O futuro reserva para a humanidade muitos desafios 
para mudar o modo de construir cidades. Para que pos-
samos vislumbrar cenários possíveis é necessário cultivar 
a imaginação. Em outras palavras, “descolonizar a ima-
ginação e as possibilidades de futuro” (Miraftab, 2016, 
p. 364) para os territórios urbanos periféricos. Ou ainda, 
como coloca Krenak (2019, p. 31), “Então, talvez o que a 
gente tenha que fazer é descobrir um paraquedas. Não 
eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de pa-
raquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos.”

As estratégias políticas dos moradores podem ser lidas 
como paraquedas prazerosos, pois o processo de concep-
ção de alternativas tem criado novos sujeitos políticos 
empoderados, conscientes de seus direitos e de sua ca-
pacidade de dialogar com a institucionalidade em pé de 
igualdade. Concluímos que, para desenvolver soluções 
verdadeiramente eficazes, é crucial incorporar uma visão 
interdisciplinar que considere não apenas a ciência climá-
tica tradicional, mas também os saberes provenientes dos 
grupos vulnerabilizados.
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Autoras

El objetivo del presente artículo es abordar la importancia del 
Río Grande de la Magdalena (RGM) como itinerario cultural y 
su relevancia en la gobernanza y gestión del agua en el contex-
to de la crisis climática. Se presenta un conjunto de reflexiones 
sobre cómo el reconocimiento de los valores ambientales, el de-
terioro en la calidad del agua, los conflictos hidrosociales y la 
activación social constituyen una estrategia técnico-científica. 
La metodología fue de tipo exploratoria, esto es, se identificó 
y analizó el universo documental del RGM. Con la revisión de 
fuentes secundarias, se identificaron los problemas ambienta-
les de la calidad del agua y se analizaron conflictos hidrosocia-
les. Como resultado se destaca que el reconocimiento del RGM 
como itinerario cultural y su potencial declaración como Patri-
monio Mundial pueden ser catalizadores para mejorar la go-
bernanza, la participación social y la gestión del conocimiento 
en la macrocuenca. No solo se resalta la importancia histórica, 
cultural y ambiental del río, sino que también se promueve la 
activación social y la investigación científica orientada a enfren-
tar los desafíos del cambio climático. Se subraya la necesidad de 
un enfoque holístico que integre aspectos técnicos, científicos y 
comunitarios para abordar los conflictos hidrosociales y mejo-
rar la calidad del agua, para la sostenibilidad del RGM.

Palabras clave: gobernanza, conflicto relacionado con el 
agua, participación social, cambio climático, Río Grande de 
la Magdalena  
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Abstract Resumo 

Keywords: governance, water conflicts, social participation, 
climate change, Magdalena River

Palavras-chave: governança, conflitos relacionados à água, par-
ticipação social, mudanças climáticas, Rio Grande da Magdalena

The objective of this article is to address the importance of the 
Río Grande de la Magdalena (RGM) as a cultural itinerary and 
its relevance in the governance and management of water in 
the context of the climate crisis. A set of reflections is presented 
on how the recognition of environmental values, the deterio-
ration in water quality, hydrosocial conflicts and social activa-
tion constitute a technical-scientific strategy. The methodology 
was exploratory, that is, the RGM documentary universe was 
identified and analyzed. With the review of secondary sources, 
environmental problems of water quality were identified and 
hydrosocial conflicts were analyzed. As a result, it is highlighted 
that the recognition of the RGM as a cultural itinerary and its 
potential declaration as World Heritage can be catalysts to im-
prove governance, social participation and knowledge manage-
ment in the macro-basin. Not only is the historical, cultural and 
environmental importance of the river highlighted, but social 
activation and scientific research aimed at facing the challeng-
es of climate change are also promoted. The need for a holistic 
approach that integrates technical, scientific and community as-
pects to address hydrosocial conflicts and improve water quali-
ty is highlighted for the sustainability of the RGM.

O objetivo deste artigo é abordar a importância do Río Gran-
de de la Magdalena (RGM) como itinerário cultural e sua re-
levância na governança e gestão da água no contexto da crise 
climática. É apresentado um conjunto de reflexões sobre como 
o reconhecimento dos valores ambientais, a deterioração da 
qualidade da água, os conflitos hidrossociais e a ativação so-
cial constituem uma estratégia técnico-científica. A metodologia 
foi exploratória, ou seja, foi identificado e analisado o universo 
documental da RGM. Com a revisão das fontes secundárias, fo-
ram identificados problemas ambientais de qualidade da água 
e analisados   os conflitos hidrossociais. Como resultado, desta-
ca-se que o reconhecimento da RGM como itinerário cultural 
e a seu potencial declaração como Património Mundial podem 
ser catalisadores para melhorar a governação, a participação 
social e a gestão do conhecimento na macrobacia. Não só é des-
tacada a importância histórica, cultural e ambiental do rio, mas 
também é promovida a activação social e a investigação cientí-
fica que visa enfrentar os desafios das alterações climáticas. A 
necessidade de uma abordagem holística que integre aspectos 
técnicos, científicos e comunitários para resolver conflitos hi-
drossociais e melhorar a qualidade da água é destacada para a 
sustentabilidade da RGM.

Résumé 

L’objectif de cet article est d’aborder l’importance du Río Grande 
de la Magdalena (RGM) en tant qu’itinéraire culturel et sa perti-
nence dans la gouvernance et la gestion de l’eau dans le contexte 
de la crise climatique. Un ensemble de réflexions est présenté sur 
la manière dont la reconnaissance des valeurs environnementales, 
la détérioration de la qualité de l’eau, les conflits hydrosociaux et 
l’activation sociale constituent une stratégie technico-scientifique. 
La méthodologie était exploratoire, c’est-à-dire que l’univers do-
cumentaire de RGM a été identifié et analysé. Avec l’examen des 
sources secondaires, les problèmes environnementaux de quali-
té de l’eau ont été identifiés et les conflits hydrosociaux ont été 
analysés. En conséquence, il est souligné que la reconnaissance 
du RGM comme itinéraire culturel et sa potentielle déclaration 
comme patrimoine mondial peuvent être des catalyseurs pour 
améliorer la gouvernance, la participation sociale et la gestion des 
connaissances dans le macro-bassin. Non seulement l’importance 
historique, culturelle et environnementale du fleuve est souli-
gnée, mais l’activation sociale et la recherche scientifique visant 
à faire face aux défis du changement climatique sont également 
encouragées. La nécessité d’une approche holistique intégrant 
les aspects techniques, scientifiques et communautaires pour ré-
soudre les conflits hydrosociaux et améliorer la qualité de l’eau 
est soulignée pour la durabilité du RGM.

Mots-clés : gouvernance, conflit relatif à l’eau, participation 
sociale, changement climatique, Rivière Magdalena

Itinerario cultural del Río grande de la 
Magdalena: 

estrategia técnico-científica para enfrentar 
la crisis climática
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  La activación social del 
RGM como itinerario cul-
tural se refiere a acciones y 
estrategias diseñadas para 
revitalizar y promover su 
importancia en la concien-
cia colectiva de la pobla-
ción y en su uso y gestión 
sostenibles. Busca re- avi-
var el reconocimiento y la 
valoración de este recurso 
natural como un elemen-
to vital para el desarrollo 
sostenible y el bienestar de 
la sociedad colombiana.

Introducción 

El Río Grande de la Magdalena (RGM) es el río más importante de 
Colombia, y junto con el río Cauca conforma una de las cinco áreas hi-
drográficas o macrocuencas del país. Esta área se localiza entre los ejes 
montañosos oriental, central y occidental de la cordillera de los Andes; 
tiene una extensión de 271,807 km2, equivalente al 24% del territorio co-
lombiano, y comprende 19 departamentos (54% del total de departamen-
tos del país) y 728 municipios; 23 autoridades ambientales regionales 
tienen jurisdicción, así como cuatro autoridades ambientales urbanas y 
Cormagdalena, responsable de la protección y gestión integral del río 
Magdalena (Ideam, 2022). El RGM tiene un papel histórico indiscutible, 
pues en él se asentaron culturas prehispánicas y se constituyó un corre-
dor a través del cual los indígenas—quienes lo llamaron Yuma, Karacalí 
o Guaca-hayo— desarrollaron múltiples actividades sociales y económi-
cas. El RGM acompañó la gesta libertadora y después, en la república, 
el nacimiento y desarrollo de una economía agroexportadora en la que 
florecieron numerosas poblaciones, varias de ellas con centros históricos 
o inmuebles declarados Bienes de interés cultural (Alvear, s.f.). Es fuente 
de riqueza y símbolo emblemático de la identidad cultural colombiana, 
así como un recurso fundamental en actividades agrícolas e industriales 
y para el suministro de agua potable. Además, como medio de transporte 
fluvial moviliza entre 2.3 y 8 millones de toneladas al año y aproxima-
damente 600,000 pasajeros. También es esencial como espacio recreativo 
y medio de comunicación para las comunidades ribereñas (Instituto de 
Hidrología y Cormagdalena, 2011). El actual desaprovechamiento del río 
como vía de transporte masivo, escenario de gran biodiversidad, oferta 
hídrica y potencial para afrontar el cambio climático responde, en gran 
medida, a un fenómeno nacional de desconocimiento y olvido tanto del 
vasto territorio marítimo, como del potencial fluvial (Gracia de Alcázar, 
2011, p. 152).

En Colombia se ha planeado durante décadas convertir el RGM en 
la principal hidrovía nacional (Márquez, 2016) y en proyecto turístico 
para el crecimiento de la economía de los 128 municipios asentados en 
su cuenca, aprovechando los 1,024 km adecuados para la navegación, 
de los cuales actualmente se encuentran en funcionamiento los tramos 
que conectan La Dorada con Barranquilla y La Dorada con Cartagena, a 
través del acceso por el Canal del Dique (DNP et al., 2013). Para ello, se 
diseñó un proyecto de recuperación de la navegabilidad que contempla 
la ejecución de obras de infraestructura fluvial y diversas intervenciones. 
La implementación de dichas acciones, en conjunto con los problemas 
preexistentes, podría generar impactos significativos en la cultura local, 
la economía regional y el estado de los recursos naturales de la cuen-
ca. Gran parte de esos impactos resultarían del aumento de la actividad 
turística asociada a la navegabilidad, pues se proyecta el desarrollo de 
muelles, embarcaderos, hoteles, parques y senderos temáticos y embar-
caciones turísticas (DNP et al., 2013). De ahí la necesidad de pensar en el 
desarrollo factible y los procesos de reactivación del río, en su potencia-
ción como nodo estratégico para afrontar los retos del cambio climático y 
en la garantía del bienestar de las comunidades al iniciar megaproyectos, 
sobre todo porque los procesos de aprovechamiento de los recursos na-
turales en algunos municipios de las riberas suelen ser espontáneos y con 
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deficiente planificación.

A partir de la revisión y consulta de fuentes secunda-
rias, se identificaron los problemas ambientales asociados 
a la calidad del agua y los conflictos hidrosociales que 
presentan sus territorios para pensar un escenario en el 
cual una posible declaratoria como patrimonio mundial 
potencie el desarrollo del RGM. Este artículo reflexiona 
sobre cómo esta declaratoria puede activar procesos de 
conocimiento y gestión colectiva del río y fomentar la in-
vestigación científica y el desarrollo tecnológico orienta-
do a abordar los desafíos del cambio climático. La gestión 
de la cuenca como patrimonio mundial puede potenciar 
la ejecución de proyectos de investigación, así como el 
desarrollo de tecnologías innovadoras para adaptarse y 
mitigar impactos. Para abordar la gobernanza, la parti-
cipación social y la gestión del conocimiento se requie-
re una estrategia holística que integre enfoques técnicos, 
científicos y comunitarios; es crucial establecer un sistema 
de monitoreo para evaluar los impactos del cambio cli-
mático en la calidad del agua y los ecosistemas del río, 
incorporar tecnologías avanzadas de recolección de datos 
y promover la participación de científicos y comunidades 
locales para garantizar una comprensión completa de los 
cambios ambientales y sociales en la cuenca.

Proyecto Pacto País y la Declaratoria del 
RGM como Itinerario Cultural 

Los itinerarios culturales se definen como una vía de co-
municación, ya sea terrestre o acuática, que se caracteriza 
por su dinámica y funcionalidad histórica, destinada a un 
propósito específico:

Esta vía es el resultado y reflejo de interacciones entre per-
sonas y de intercambios continuos y recíprocos de bienes, 
ideas, conocimientos y valores entre comunidades, países, 
regiones o continentes a lo largo de extensos períodos de 
tiempo. Provoca una influencia mutua y enriquecedora en 
las culturas afectadas, tanto en su patrimonio tangible como 
intangible, tanto en el espacio como en el tiempo, y se in-
tegra en un sistema dinámico que incluye relaciones histó-
ricas y elementos culturales relacionados con su existencia 
(Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales 
(CIIC) del ICOMOS, 2008, p. 2).

El RGM entendido como Itinerario Cultural combina 
elementos notables de carácter natural y cultural, y se dis-
tingue como ruta fluvial de importancia histórica funda-
mental en la formación del Estado-Nación (Pinzón, 2022). 
Según Pinzón (2022), su compleja naturaleza abarca di-
mensiones económicas, ambientales, culturales, sociales y 
políticas, en un territorio muy extendido que ha facilitado 
dinámicas relacionadas con la ocupación del espacio, el 

uso de recursos naturales, el tejido de redes de relaciones 
y la formación de vínculos culturales entre las numerosas 
comunidades circundantes. Estas características son ex-
cepcionales y trascienden el ámbito nacional.

El proceso de solicitud de inscripción del RGM en la 
Lista de Patrimonio Mundial, busca consolidar un esfuer-
zo nacional que involucre a diversas instituciones dis-
puestas a contribuir con conocimientos, experiencias y re-
flexiones en torno al río. Este esfuerzo, llamado “Pacto de 
País por el Río Magdalena”, desea establecer un espacio 
multisectorial, interdisciplinario e interinstitucional para 
que Colombia redescubra el Río Magdalena y lo incorpo-
re de nuevo en el tejido de sus imaginarios sociales, reco-
nociendo su importancia en la historia nacional y su pa-
pel como eje articulador de cultura, agua y biodiversidad.

La Carta ICOMOS, ratificada por su 16ª Asamblea Ge-
neral en Québec, Canadá, el 4 de octubre de 2008, pro-
porciona una guía integral para el estudio, la protección 
y la gestión de Itinerarios Culturales y promueve su uso 
como recursos de desarrollo económico y social sosteni-
ble, al tiempo que garantiza su autenticidad e integridad 
histórica. También enfatiza la importancia de la coopera-
ción nacional e internacional en la realización de proyec-
tos relacionados con los Itinerarios Culturales. La Unesco 
pide a los Estados realizar procesos interinstitucionales 
e interdisciplinarios de identificación e inventario de los 
valores ambientales, culturales, sociales y económicos de 
los itinerarios, para analizar sus problemáticas y diseñar 
planes de manejo y conservación. 

La activación social del RGM como itinerario cultural se 
refiere a acciones y estrategias diseñadas para revitalizar 
y promover su importancia en la conciencia colectiva de 
la población y en su uso y gestión sostenibles. Busca re-
avivar el reconocimiento y la valoración de este recurso 
natural como un elemento vital para el desarrollo soste-
nible y el bienestar de la sociedad colombiana. Este pro-
ceso se convierte en una oportunidad técnico-científica 
para mejorar la gobernanza, la participación social y la 
gestión del conocimiento del río, por cuanto un proceso 
de declaratoria patrimonial implica la unión de esfuerzos 
interinstitucionales para comprender el área, analizar sus 
valores ambientales y culturales, reconocer los conflictos 
hidrosociales, generar procesos de apropiación social y 
fomentar capacidades comunitarias para la participación 
en la gestión del sitio.

Según la Unesco, “la capacidad de comprender el valor 
atribuido al patrimonio depende del grado de credibili-
dad o de veracidad que se conceda a las fuentes de infor-
mación sobre este valor” (Unesco, 2008, p. 24), es decir, se 
requieren estudios técnicos producidos por instancias de 
investigación de alto nivel que determinen un juicio de 
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valor sobre los bienes patrimoniales a postular para que 
estén soportados en conocimiento científico. Construir los 
argumentos técnicos y científicos para identificar el Va-
lor Universal Excepcional[1] en materia ambiental de la 
cuenca hidrográfica en su conjunto constituye un aspecto 
fundamental del proceso y una oportunidad para eviden-
ciar que el río necesita de acciones urgentes de gestión 
ambiental que partan del reconocimiento de su gran po-
tencial natural y cultural. Al respecto, la Carta ICOMOS 
sobre Itinerarios Culturales (2008) expone que 

 […] también es preciso reconocer que un Itinerario Cultu-
ral es una realidad que puede tener gran importancia para 
la cohesión territorial y el desarrollo sostenible. Desde este 
punto de vista, debe fomentarse el conocimiento, así como 
el uso adecuado y sostenible de los Itinerarios Culturales, 
adoptando medidas en lo que respecta a la eliminación de 
riesgos. (p. 6)

El proyecto de inclusión articula el análisis de la rela-
ción sociedad-naturaleza desde una perspectiva interdis-
ciplinaria, busca encontrar elementos que permitan com-
prender cómo alrededor de la cuenca hidrográfica del 
RGM se han desarrollado diversas relaciones históricas, 
culturales y ambientales que han configurado un territo-
rio y un universo de prácticas culturales y de redes de 
interacción social, e incidido sobre el estado actual de los 
recursos naturales. Sin embargo, también se han conver-
tido en una trama de interacciones culturales únicas que 
pueden ser de utilidad para encontrar alternativas a pro-
blemáticas como la crisis climática. Por ejemplo, 

[...] la ONU, junto con otras organizaciones internacionales, 
concede gran importancia a la conservación del patrimonio 
fluvial. Esto incluye los conocimientos y expresiones mate-
riales asociados a la cultura del agua y al uso de los ríos, 
como las técnicas de construcción de embarcaciones, la mú-
sica, las tradiciones pesqueras, las actividades recreativas, 
la arquitectura y el paisaje histórico donde las aguas conti-
nentales desempeñan un papel importante. (Consejo de Eu-
ropa, Asamblea Parlamentaria, 2000, en Andrade y García, 
2016, p. 4).

 Los conocimientos tradicionales son una fuente 
invaluable de sabiduría y ofrecen perspectivas y solucio-

[1]  Para que un bien sea declarado Patrimonio Mundial, 
es necesario que sea inscrito en la Lista indicativa de patrimo-
nio mundial de la Unesco. Esto sucede porque un estado par-
te de la Convención de Patrimonio Mundial considera que el 
bien posee lo que se conoce como Valor Universal Excepcional 
(VUE), es decir que se le concede “una importancia cultural 
y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras na-
cionales y cobra importancia para las generaciones presentes y 
venideras de toda la humanidad” (Unesco, 2008, p. 16).

nes adaptativas para enfrentar los desafíos ambientales y 
climáticos. Las comunidades han desarrollado estrategias 
de adaptación resilientes que pueden incluir prácticas 
agrícolas sostenibles, técnicas de conservación del suelo 
y del agua, sistemas de gestión de recursos naturales que 
tienen en cuenta las variaciones climáticas y sistemas de 
conocimientos detallados sobre las plantas, los animales 
y los ecosistemas que los rodean, así como sobre las in-
teracciones entre ellos. El diálogo transdisciplinario que 
convocan los procesos de inclusión en la Lista de Patri-
monio Mundial puede constituirse en el medio por el 
que estos conocimientos se puedan recuperar y poner en 
valor como una forma de gestión del conocimiento para 
contribuir a la restauración de ecosistemas degradados, 
proporcionando información sobre prácticas de manejo y 
conservación efectivas.

De esta forma, los proyectos que a nivel nacional se 
configuran para convertir el RGM en eje de desarrollo re-
quieren del fortalecimiento de procesos de gobernanza y 
participación social para garantizar su sostenibilidad. La 
Unesco ha demostrado interés en impulsar y estimular 
la inscripción de Itinerarios Culturales, por su capacidad 
para fomentar el diálogo intercultural, la cultura de la 
paz, la defensa global de la diversidad cultural y el desa-
rrollo sostenible de las comunidades implicadas (Martí-
nez, 2010). Para ello recomienda métodos que combinan 
estrategias de trabajo científico-técnico con procesos de 
participación social para que la incidencia de múltiples 
visiones y actores sean reflejadas en la construcción de la 
visión del itinerario. 

Estado de Calidad del Recurso Hídrico y sus 
Repercusiones en el Territorio  

El RGM tiene una longitud de 1,540 kilómetros desde 
su nacimiento en la Laguna de la Magdalena, en el pára-
mo de las Papas en el macizo colombiano a una altura de 
3,685 msnm, hasta Bocas de Ceniza en el Mar Caribe (Cor-
magdalena, 2007). Las características físicas de la cuenca 
han contribuido a una diversidad de climas, materiales 
litológicos, relieves, topografías, suelos y diversidad eco-
sistémica, cultural y económica que la convierten en el te-
rritorio más complejo del país (Rodríguez, 2006). Sin em-
bargo, su excepcionalidad como cuenca determinante en 
el desarrollo colombiano tiene múltiples problemáticas 
ambientales asociadas a distintas formas de contamina-
ción, a la modificación de hábitats, introducción de peces 
exóticos, desarticulación del río y sus áreas inundables y 
deforestación y sedimentación, que deben ser abordadas 
bajo la coordinación de las instituciones gubernamentales 
y las organizaciones de la sociedad civil y el sector pri-
vado involucradas en su gestión, con el fin de garantizar 
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La contaminación del recurso hídrico puede medirse a 
través de indicadores como el Índice de Calidad del Agua 
(ICA), que permite conocer el estado de una fuente su-
perficial a partir de mediciones de parámetros, como el 
oxígeno disuelto, solidos suspendidos totales, demanda 
química de oxígeno, conductividad eléctrica y pH (Ins-
tituto de Hidrología, 2011). Como parte del proceso de 
investigación se revisaron reportes de calidad del agua 
para los años comprendidos entre el 2011-2023 en dife-
rentes periodos climáticos, es decir, en época seca, húme-
da o media, porque los contaminantes podrían generar 
un efecto de dilución en presencia de lluvias o un aumen-
to de la concentración en su ausencia.  De allí se destaca 
que el 42.1% de los puntos en los que hay reporte corres-
ponden a un ICA en la categoría regular, seguido por un 
32.3% en la categoría aceptable, el 15% con la categoría 
mala, 9.7% con categoría buena y 8% con categoría muy 
mala (ver Figura 1).

Se pudo establecer que el ICA, en los diferentes años en 
los que hay reporte de datos, es regular, pero entre 2020 y 
2022 disminuye a la categoría mala. Esto puede obedecer 
a las actividades económicas de la cuenca, especialmente a 
los asentamientos humanos establecidos en los municipios 
y ciudades por los que discurre directa o indirectamente 
el RGM. Otra causa podría ser el vertimiento de aguas re-
siduales domésticas y otras actividades como la industria, 
la minería, la agricultura y la ganadería, con sistemas de 
tratamiento no idóneos o inexistentes (ver Figura 2). 

una acción colectiva y una distribución equitativa de res-
ponsabilidades y recursos.

A lo largo del río aparecen impactos ambientales de 
diversa índole. Los positivos, de orden económico, están 
especialmente asociados al desarrollo de actividades de 
turismo y transporte fluvial y terrestre. Entre los impac-
tos negativos se destacan los vertimientos generados por 
la minería y el consumo doméstico del recurso hídrico, 
que provocan deterioro en los parámetros fisicoquímicos 
y microbiológicos de calidad del agua. Otros impactos a 
lo largo de la cuenca son la pérdida de coberturas vege-
tales ocasionada por la erosión y deforestación que altera 
la flora y el suelo, así como cambios en la composición y 
estructura de grupos faunísticos de interés, alteración del 
paisaje, cambios en la estructura del suelo, incremento en 
la generación de gases de efecto invernadero y alteración 
de las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del 
suelo. Uno de los impactos más relevantes por la mag-
nitud de la afectación, los medios técnicos que requiere 
para su manejo, por el efecto sobre las comunidades y 
por las implicaciones de gestión, es el relacionado con el 
deterioro de la calidad del agua. Es este el principal reto 
de gestión para el itinerario cultural, porque la contami-
nación del agua es crucial en la lucha contra la crisis cli-
mática. La calidad del agua afecta directamente la salud 
de los ecosistemas acuáticos y la disponibilidad de recur-
sos hídricos, elementos fundamentales en la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

Figura 1. Índice de calidad de agua en 
RGM en todos los puntos con ICA
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Índice de calidad de agua en 
RGM por año
Fuente: Elaboración propia.

estrategia técnico-científica para enfrentar la crisis climática



109

Itinerario cultural del Río grande de la Magdalena:

Dossier Central

(2
)

34
Ju

lio
 - 

Oc
tu

br
e 

20
24

En contraste con lo expuesto en los Estudios Naciona-
les del Agua (ENA) de 2010, 2014, 2018 y 2022, se puede 
resaltar que el ENA 2010 menciona que, en la cuenca alta 
y parte de la media, los sitios con mayor afectación del 
ICA son los tramos del río Bogotá, desde el municipio de 
Villapinzón hasta Cota, el Distrito Capital y, aguas abajo, 
los de El Colegio, Tocaima y Ricaurte. En la cuenca media, 
la calidad promedio es mala a su paso por Puerto Salgar, 
donde las actividades socioeconómicas aportan niveles 
significativos de DQO, sólidos en suspensión y conducti-
vidad eléctrica; ríos tributarios como el Carare (en Cimi-
tarra), Minero (en Borbur), Negro (en Guaduas, Nimaima 
y Puerto Boyacá), Villeta y Guarinó presentan el peor es-
cenario debido a actividades mineras, explotación made-
rera, deforestación y arrastre de sedimentos por la esco-
rrentía. En la cuenca baja, desde El Banco, pasando por 
la zona de sedimentación en la Depresión Momposina, 
hasta la desembocadura en el mar Caribe, aparecen só-
lidos suspendidos y DQO provenientes de la cuenca alta 
y media, por lo tanto, se ubica en la categoría mala. En la 
desembocadura del río Cauca aparece un aporte signifi-
cativo de arrastre de sólidos, proveniente principalmente 
de la minería del oro en las cuencas media y baja (Bedoya 
et al., 2010).

El ENA 2014 describe que en el Alto Magdalena el valor 
del ICA se encuentra en la categoría mala debido a altos 
valores de SST y conductividad eléctrica de la corriente 
Bogotá a la altura de los municipios de Sibaté y Girardot. 
El medio Magdalena refleja su afectación por valores al-
tos en la DQO y los SST debido a la actividad económica 
asentada principalmente en el departamento de Boyacá, 
y también se encuentra en la categoría mala. Con relación 
al bajo Magdalena, la categoría es mala debido a la gana-
dería, vertimientos municipales y minería de oro (García 
et al., 2015).

El ENA 2018 reporta que en la corriente del río Magda-
lena se tenían 25 estaciones de monitoreo con mediciones 
para el año 2016, de las cuales el 80% corresponden a la 
categoría regular (Amaya et al., 2018). En el ENA 2022 
se menciona que en la cuenca alta presenta la categoría 
aceptable, pero decae a la altura de los municipios de Gi-
rardot y Ricaurte, debido a la descarga de las aguas del 
río Bogotá. La cuenca media del río se encuentra en cate-
goría mala, situación que obedece a la alta presencia de 
SST. En la cuenca baja, a la altura de Magangué, la catego-
ría es regular y se mantiene hasta su desembocadura en el 
mar (IDEAM, 2023).

Por lo descrito en los Estudios Nacionales del Agua ex-
puestos puede establecerse que la calidad del agua del 
RGM viene cambiando negativamente año tras año, con 
categorías de regular a mala en las diferentes partes de la 
cuenca (alta, media y baja), acrecentándose especialmen-

te en zonas donde se presenta influencia de actividades 
antrópicas y asentamientos urbanos. Esta situación incide 
directamente en la calidad ambiental del territorio e indi-
rectamente en la calidad de vida de la población asentada 
en sus diferentes zonas de influencia. Se ha documenta-
do que los bajos estándares de calidad de agua ocasionan 
efectos sobre los ecosistemas de flora y fauna caracterís-
ticos de las zonas por donde el río transcurre, además de 
ocasionar enfermedades dérmicas y gastrointestinales al 
consumir el agua con criterios no aptos para el consumo; 
por lo tanto, se requiere la intervención efectiva por parte 
de las autoridades ambientales y del estado, el cumpli-
mento de la política nacional de gestión del recurso hídri-
co, la formulación y ejecución de los instrumentos de pla-
nificación territorial (Planes de ordenación y manejo de 
la cuenca Hidrográfica-POMCA, Planes de ordenamiento 
del recurso hídrico-PORH, Planes de manejo ambiental 
de Microcuencas, acotamiento de rondas hídricas, entre 
otras), así como la implementación de medidas de manejo 
que permitan mitigar y corregir la problemática descrita 
como aporte fundamental en la lucha contra la crisis cli-
mática y su gobernanza. Al mejorar la calidad del agua 
del RGM a partir de  la implementación de prácticas como 
la agricultura sostenible, la minimización del uso de pes-
ticidas y agroquímicos, el desarrollo de sistemas de trata-
miento de aguas residuales domésticas, la restauración de 
ecosistemas estratégicos, se protege la oferta y calidad del 
agua, se reducen las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y se combate el calentamiento global. En virtud de lo 
anterior, se fortalece la gestión del conocimiento en torno 
al recurso hídrico, particularmente en el componente de 
calidad, con lo cual se garantiza el acceso y difusión de la 
información, así como la planeación estratégica y la toma 
de decisiones para subsanar los conflictos derivados por 
la inadecuada sostenibilidad del agua. 

Conflictos Hidrosociales y Búsqueda de 
Soluciones mediante la Activación del RGM 
como patrimonio  

Rocha (2014) define territorios hidrosociales como las 
construcciones mentales de los actores sociales para pro-
ducir y reproducir su relacionamiento con el agua, esto 
es, “la base de la gestión socioproductiva, política y cultu-
ral de las comunidades, en correspondencia con las redes 
socionaturales en espacios físico-naturales y paisajes del 
agua en los que la gente vive y reproduce sus medios de 
vida e identidades” (Boelens et al., 2010, en Rocha, 2014, 
s.p.). Yacoub et al. (2016) definen territorios hidrosocia-
les como aquellos involucrados en el modelo económico 
extractivista hegemónico, en áreas donde los recursos hí-
dricos están siendo explotados en exceso, los lugares con 
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acceso al agua para actividades productivas adquieren 
mayor importancia, especialmente cuando desempeñan 
un papel crucial a nivel cultural. Así, el agua se transforma 
en un elemento que conecta al territorio al articular tanto 
actividades como significados (Langhoff et al., 2017). Para 
Boelens et al. (2016), los territorios hidrosociales se cons-
truyen activamente y se producen históricamente en la re-
lación sociedad-naturaleza-tecnología. “Son el resultado 
de interacciones en las que los contenidos, los supuestos 
límites y las conexiones entre la naturaleza y la sociedad 
son producidos por la imaginación humana, las prácticas 
sociales y los sistemas de conocimiento relacionados” 
(Boelens et al., en Langhoff et al., 2017, p. 149). Para Por-
to-Gonçalves los territorios hidrosociales son “una expre-
sión socioespacial de las relaciones de poder en el contex-
to sociedad-naturaleza» (2006, en Del Rosario, 2022, p. 9) 
y de allí deriva que en el enfoque territorial del agua los 
conflictos sean “expresión de las tensiones y contradiccio-
nes del propio orden social que constituye a medida que 
transforma” (2006, en Del Rosario, 2022, p. 10).

Boelens et al. (2011) añaden que, dado que estos son 
procesos complejos de pugnas y negociaciones entre dife-
rentes actores sociales que se involucran para controlar el 
agua protegiendo sus propios intereses, surgen conflictos 
hidrosociales que se comprenden desde una perspectiva 
que abarca, además de las dimensiones técnicas, físicas o 
materiales, las político-institucionales, así como las dis-
cursivas e imaginarias, articuladas alrededor del agua 
(Patiño y Barrera, 2022, p. 2). Por su parte, la Dirección 
de Gestión Integral de Recurso Hídrico del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible define los conflictos 
por el agua como: “El resultado de la interacción entre 
los actores del territorio, donde surge una dinámica de 
visiones opuestas y grupos de interés que crea polémica, 
a causa de las diferencias reales o percibidas por el uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico y de los ecosistemas 
de los que depende su disponibilidad (MADS, 2024).

Esta perspectiva facilitó la comprensión de los principa-
les conflictos que afectan al RGM y sirvió como base para 
la elaboración de una matriz de análisis de conflictos hi-
drosociales. Esta se planteó con una doble entrada: el eje 
horizontal contiene las dimensiones respecto de las que 
se analiza el conflicto (territorial, ambiental, económica, 
social, cultural, de memoria y fortalecimiento político) y 
el eje vertical los eventos de interés (deforestación, con-
taminación del río y sus afluentes, malas prácticas, con-
flicto armado, cambio climático, reducción del riesgo de 
desastres, seguridad y soberanía alimentaria, seguridad 
hídrica, acceso a la tierra, defensa de los derechos hu-
manos, búsqueda del desarrollo alternativo y desarrollo 
sustentable). A partir de los documentos analizados se 
fueron completando las casillas del cruce de dimensio-
nes, actores y eventos para tener un panorama de las pro-

blemáticas ambientales, los conflictos socioambientales e 
hidrosociales reportados en la literatura revisada. Como 
resultado, no todas las casillas tenían contenido y otras 
resultaron sobrecargadas de datos. 

Dada la enorme participación de la macrocuenca en la 
vida económica del país, puesto que recibe más de 500 
afluentes y alberga más de 28 millones de personas, brin-
da casi en su totalidad el agua para sus procesos indus-
triales y contribuye con la producción del 86% del PIB 
nacional y con 70% de la producción hidroeléctrica, 95% 
de la termoeléctrica, 75% de la agropecuaria y 95% de la 
cafetera (Instituto Humboldt, 2019), en todo su recorrido 
se materializan conflictos hidrosociales de gran magni-
tud, que bien recoge Angélica Batista, investigadora del 
Instituto Humboldt, cuando dice que “estamos viviendo 
en contra del río, no con el río. Por eso hay tantos pue-
blos inundados y tanta gente pasando hambre” […] “No 
hemos logrado entender el ciclo del río y seguimos insis-
tiendo en controlarlo” (en Paz, 2020).

Los resultados de la matriz reflejan que, además de los 
problemas de calidad del agua arriba analizados, la cuen-
ca del RGM es la más deforestada del país, con niveles 
de erosión crítica del 78% (Instituto Humboldt, 2019), 
esto debido a los cambios en el uso del suelo donde se 
reemplazan bosques nativos por agricultura y ganadería 
extensiva, causando daños ecológicos irreparables, extin-
ción de especies de flora y fauna y cambiando los ciclos 
del agua. Otra forma en que se cambian los usos del suelo 
es la desecación de ciénagas y áreas inundables mediante 
la construcción de diques y la reducción del área de hu-
medales, que alcanza un 24%, para dedicar estas áreas a 
explotaciones agropecuarias o mineras, sin planificación 
y consideración de la vocación de los territorios. Esta es 
una de las causas de las fuertes inundaciones con conse-
cuencias como pérdidas de cosechas, bienes materiales y 
vidas humanas y animales. Esos cambios de usos del sue-
lo generalmente se basan en el despojo de comunidades 
enteras para aumentar la acumulación de capital.

Otra fuente de conflictos es la construcción de plantas 
hidroeléctricas; desde El Quimbo hasta Hidroituango, la 
macrocuenca del Magdalena-Cauca produce el 75% de este 
tipo de energía en el país (Instituto Humboldt, 2019). Estas 
construcciones, al retener el agua, han alterado sus patro-
nes naturales de flujo y movimiento lo que ha resultado en 
la disminución de la velocidad de transporte de sedimen-
tos y en cambios en los procesos de escorrentía. Esto ha 
provocado modificaciones en la forma y estructura de los 
ríos, provocando tensiones entre agentes estatales y em-
presas constructoras, de un lado, y comunidades campesi-
nas, mestizas, indígenas, pequeños productores de café y 
de productos de pancoger que habitaban las laderas donde 
se hicieron los embalses y combinaban sus actividades con 
el barequeo del oro (Castillo, 2020), del otro.
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Se han producido modificaciones significativas en la di-
versidad biótica en los ecosistemas ribereños y se cambia-
ron las rutas de migración y desove, por eso no se renuevan 
las poblaciones de peces y sí se da un crecimiento anómalo 
de especies introducidas más adaptadas a las condiciones 
lenticas, como las algas, que pueden volverse tóxicas. Es-
tos causa problemas entre Estado, empresas y pescadores, 
quienes ven cada vez más reducido el recurso pesquero, 
cuando no desaparecido, como se pone de manifiesto en 
múltiples denuncias en varias zonas de la cuenca.

Además, el agua en los embalses ha perdido calidad. 
En el alto Magdalena y en el Cauca domina la agricultu-
ra como factor contaminante (ríos La Vieja, Tuluá, Pance 
y Amaime), mientras en el Magdalena Medio y Bajo la 
causa son los químicos usados en la minería de oro y para 
el procesamiento de la cocaína. En general, la cuenca ha 
recibido contaminación por cargas de los alcantarillados 
de las principales ciudades del país (las más pobladas e 
industrializadas) y los de otras 121 ciudades intermedias 
y pequeñas (Espinosa, 2019). Por todas estas razones, el 
potencial de volumen pesquero se ha reducido en 62.5% 
en la cuenca (Instituto Humboldt, 2019).

Otra fuente de conflicto hidrosocial es el uso desmedido 
del agua y sobreexplotación de la tierra para ganadería y 
agricultura extensivas, minería y acueductos de las prin-
cipales ciudades del país. En general, la alteración de la 
calidad ambiental es grande y se ha registrado la transfor-
mación del paisaje, la presión sobre los ecosistemas, el au-
mento de demanda de recursos naturales, el pisoteo de la 
vegetación, la perturbación a la fauna, entre otras. Todas 
estas afectaciones, además del conflicto interno que carac-
teriza al país, han contribuido al desplazamiento de per-
sonas y algunos estudios han encontrado relación directa 
entre la pérdida de bosque con el desplazamiento forzado 
y el crecimiento urbano (Instituto Humboldt, 2019), así 
como pérdida de biodiversidad en los sitios rurales re-
ceptores de esta población. Por tal razón, la restauración 
y mejoramiento de la biodiversidad es una solución clave 
para el cambio climático,  pues se aporta así a la sosteni-
bilidad y resiliencia de los territorios y al futuro social y 
ambiental de las generaciones que vendrán.

Ante todo este panorama, el proceso de patrimonializa-
ción del RGM implica sensibilizar a la población sobre la 
importancia histórica del río en la construcción de identi-
dad nacional y de la protección de su biodiversidad para 
garantizar el desarrollo de las actividades económicas y 
la calidad de vida de las comunidades de sus territorios. 
Asimismo, es importante redescubrir el río Magdalena e 
incorporarlo nuevamente en el tejido de los imaginarios 
sociales, reconociendo su importancia en la historia del 
país y su papel en la actualidad como eje articulador de la 
cultura, del agua y de la biodiversidad colombiana. 

Conclusiones y discusión

La cuenca del RGM está compuesta por un conjunto 
heterogéneo de paisajes que van desde densas selvas tro-
picales hasta páramos de gran altitud, pasando por pan-
tanos y humedales donde coexisten comunidades ribere-
ñas. Estas poblaciones han forjado su identidad a través 
de actividades como la pesca, la agricultura, la ganadería 
e incluso la minería; la influencia del río se entrelaza con 
las costumbres y la vida cotidiana de la zona y la atención 
que a él se le presta determina las posibilidades de gene-
rar riqueza.

El RGM encierra conocimientos ancestrales arraigados 
en varias localidades. Las múltiples manifestaciones de la 
capacidad de adaptación del ser humano a la naturaleza 
ofrecen paisajes diversos que, junto a la omnipresencia 
del agua como factor ambiental ineludible, han dado lu-
gar a un compendio de conocimientos y prácticas cultura-
les singulares que son transmitidas de generación en ge-
neración y pueden ser la base para hacer frente a la crisis 
climática desde una perspectiva local y de revaloración 
de conocimientos consuetidinarios.

En relación con la calidad del agua del RGM, se estable-
ce que el índice de calidad del agua ICA para el periodo 
2010-2022 se encuentra en la categoría regular con ten-
dencia a mala. La parte alta, media y baja de la cuenca se 
encuentran en la categoría regular. Esta situación podría 
obedecer a la incidencia de la minería, agricultura, gana-
dería, deforestación, y al vertimiento de aguas residua-
les domésticas. Es por esto por lo que mejorar la calidad 
del agua mitiga los efectos del cambio climático. Cuando 
los tratamientos de agua se realizan de manera eficiente 
y sostenible, no solo se evita la contaminación, sino que 
también se protegen los recursos hídricos y se contribuye 
a mitigar el cambio climático al reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y proteger los ecosistemas.

Los conflictos hidrosociales en el contexto del RGM son 
el resultado de interacciones complejas entre diversos ac-
tores sociales que buscan controlar y utilizar el agua, cada 
uno protegiendo sus propios intereses. Estos conflictos no 
solo involucran dimensiones técnicas y materiales, tam-
bién abarcan aspectos político-institucionales y discur-
sivos. La identificación y análisis de estos conflictos son 
cruciales para entender el estado actual de los recursos 
naturales en la cuenca y para desarrollar estrategias efec-
tivas que promuevan la gestión sostenible del agua.

La protección del RGM no solo es una cuestión am-
biental, sino también una prioridad para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. La conservación de este 
recurso hídrico vital no solo beneficiará a las comunida-

estrategia técnico-científica para enfrentar la crisis climática



112

Itinerario cultural del Río grande de la Magdalena:

Dossier Central

(2
)

34
Ju

lio
 - 

Oc
tu

br
e 

20
24

des ribereñas, sino que también contribuirá a la preserva-
ción de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la 
región. Su declaratoria como patrimonio mundial podría 
ser una estrategia efectiva para aumentar la conciencia 
sobre su importancia cultural, histórica y ambiental, así 
como para promover la cooperación internacional en su 
conservación y gestión. Sin embargo, su éxito dependerá 
de la participación de todos los actores involucrados y del 
compromiso continuo con la implementación de medidas 
de protección y restauración.

La gestión sostenible de este río requiere también com-
prender que la razón fundamental de las declaratorias es la 
protección de los valores y atributos culturales y naturales 
que exhiben el Valor Universal Excepcional del bien. Para 
ello se necesitan diseños institucionales articulados con 
orientaciones de gestión concertadas para el territorio, que 
requiere una mirada integral que comprenda las múltiples 
partes que lo conforman y los hilos que tejen las relaciones 
entre la especificidad de los paisajes que lo componen.

Se entiende por territorios hidrosociales las construc-
ciones mentales de  los actores sociales para producir y 
reproducir su relación con el agua y para explicar la base 
de la gestión socioproductiva, política y cultural de las 
comunidades, en correspondencia con las redes sociona-
turales en espacios físico-naturales y paisajes del agua en 
los que la gente vive y reproduce sus medios de vida e 
identidades. Dado que estos procesos nacen de disputas 
y negociaciones entre  los  actores  sociales involucrados, 
para controlar el agua y garantizar sus propios intereses  
y  necesidades, surgen conflictos hidrosociales compren-
didos desde una perspectiva que abarca no solo las di-
mensiones materiales, físicas o técnicas sino también las 
político-institucionales, imaginarias y discursivas articu-
ladas en torno del agua.
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Autor

El saneamiento es crucial para la salud pública, el desarrollo 
sostenible y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, 
el 46% de la población mundial carece de acceso a un sanea-
miento seguro. Este artículo examina cómo los sistemas de 
saneamiento ecológico y las soluciones basadas en la natura-
leza (SBN) pueden contribuir a la adaptación y mitigación del 
cambio climático. Mediante una revisión sistemática de litera-
tura reciente, se analizaron publicaciones sobre saneamiento 
ecológico, SBN y cambio climático. Los resultados revelan que 
los sistemas de saneamiento ecológico reducen eficazmente las 
emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al trata-
miento convencional. Prácticas como la separación en origen, 
el tratamiento descentralizado y la recuperación de nutrientes 
contribuyen significativamente a reducir la huella de carbono. 
Se identificaron sinergias importantes entre el saneamiento eco-
lógico y otras SBN, como la integración con infraestructura ver-
de y agricultura urbana. Estas sinergias mejoran la gestión del 
agua, la eficiencia energética y la seguridad alimentaria, pro-
moviendo sistemas urbanos más resilientes. La investigación 
futura debe cuantificar los beneficios combinados de estas si-
nergias en diversos contextos urbanos y desarrollar estrategias 
de implementación que consideren aspectos técnicos, sociales y 
económicos, contribuyendo así a múltiples Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Palabras clave: saneamiento, cambio climático, resiliencia, 
vulnerabilidad
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Abstract Resumo 

Keywords: ecological sanitation, climate change, resilience, 
vulnerability

Palavras-chave: saneamento ecológico, alterações climáticas, 
resiliência, vulnerabilidade

Sanitation is crucial for public health, sustainable development 
and adaptation to climate change. However, 46% of the world’s 
population lacks access to safe sanitation. This article examines 
how ecological sanitation systems and nature-based solutions 
(NBS) can contribute to climate change adaptation and mitiga-
tion. Through a systematic review of recent literature, publi-
cations on ecological sanitation, NBS and climate change were 
analyzed. The results reveal that ecological sanitation systems 
effectively reduce greenhouse gas emissions associated with 
conventional treatment. Practices such as separation at source, 
decentralized treatment and nutrient recovery contribute sig-
nificantly to reducing the carbon footprint. Important synergies 
were identified between ecological sanitation and other NBS, 
such as integration with urban green infrastructure and ur-
ban agriculture. These synergies improve water management, 
energy efficiency and food security, promoting more resilient 
urban systems. Future research should quantify the combined 
benefits of these synergies in various urban contexts and devel-
op implementation strategies that consider technical, social and 
economic aspects, thus contributing to multiple Sustainable De-
velopment Goals.

O saneamento é crucial para a saúde pública, o desenvolvimen-
to sustentável e a adaptação às alterações climáticas. No entan-
to, 46% da população mundial não tem acesso a saneamento 
seguro. Este artigo examina como os sistemas de saneamento 
ecológico e as soluções baseadas na natureza (SBN) podem con-
tribuir para a adaptação e mitigação das alterações climáticas. 
Através de uma revisão sistemática da literatura recente, foram 
analisadas publicações sobre saneamento ecológico, SBN e al-
terações climáticas. Os resultados revelam que os sistemas de 
saneamento ecológico reduzem eficazmente as emissões de ga-
ses com efeito de estufa associadas ao tratamento convencional. 
Práticas como a separação na fonte, o tratamento descentraliza-
do e a recuperação de nutrientes contribuem significativamen-
te para a redução da pegada de carbono. Foram identificadas 
sinergias importantes entre o saneamento ecológico e outras 
SBN, como a integração com infraestruturas verdes urbanas e a 
agricultura urbana. Estas sinergias melhoram a gestão da água, 
a eficiência energética e a segurança alimentar, promovendo 
sistemas urbanos mais resilientes. A investigação futura deverá 
quantificar os benefícios combinados destas sinergias em vários 
contextos urbanos e desenvolver estratégias de implementação 
que considerem aspectos técnicos, sociais e económicos, contri-
buindo assim para múltiplos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável.

Résumé 

L’assainissement est crucial pour la santé publique, le dévelop-
pement durable et l’adaptation au changement climatique. Ce-
pendant, 46 % de la population mondiale n’a pas accès à des 
installations sanitaires sûres. Cet article examine comment les 
systèmes d’assainissement écologiques et les solutions fon-
dées sur la nature (SNB) peuvent contribuer à l’adaptation et 
à l’atténuation du changement climatique. Grâce à une revue 
systématique de la littérature récente, les publications sur l’as-
sainissement écologique, les NBS et le changement climatique 
ont été analysées. Les résultats révèlent que les systèmes d’as-
sainissement écologiques réduisent efficacement les émissions 
de gaz à effet de serre associées au traitement conventionnel. 
Des pratiques telles que la séparation à la source, le traitement 
décentralisé et la récupération des nutriments contribuent 
de manière significative à réduire l’empreinte carbone. D’im-
portantes synergies ont été identifiées entre l’assainissement 
écologique et d’autres SFN, telles que l’intégration avec les in-
frastructures vertes urbaines et l’agriculture urbaine. Ces syner-
gies améliorent la gestion de l’eau, l’efficacité énergétique et la 
sécurité alimentaire, favorisant ainsi des systèmes urbains plus 
résilients. Les recherches futures devraient quantifier les avan-
tages combinés de ces synergies dans divers contextes urbains 
et développer des stratégies de mise en œuvre qui prennent en 
compte les aspects techniques, sociaux et économiques, contri-
buant ainsi à plusieurs objectifs de développement durable.

Mots-clés : assainissement écologique, changement climati-
que, résilience, vulnérabilité
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Un elemento central de 
este nuevo paradigma es 
la adopción de Soluciones 
Basadas en la Naturaleza 
(SBN), que utilizan pro-
cesos naturales para el 
tratamiento de residuos 
y la recuperación de nu-
trientes. Técnicas como la 
biofiltración, los humedales 
artificiales y los reactores 
de biogás brindan solucio-
nes eficientes de gestión 
de residuos, al tiempo que 
contribuyen al mejora-
miento de espacios verdes 
urbanos, al aumento de la 
biodiversidad y la resilien-
cia climática.

Introducción 

El cambio climático ejerce una influencia creciente en los sistemas ur-
banos de saneamiento, intensificando desafíos existentes y generando 
nuevas vulnerabilidades (Sherpa et al., 2014). La infraestructura de sa-
neamiento, cuya concepción se basa en patrones climáticos históricos, 
se ha visto desbordada ante la magnitud de los eventos extremos y las 
alteraciones climáticas. Esta realidad compromete la eficacia operativa 
de dichos sistemas y su capacidad de resiliencia a largo plazo. A nivel 
mundial, el 46% de la población carece de acceso a servicios de sanea-
miento: 580 millones dependen de servicios limitados, 616 millones utili-
zan instalaciones deficientes y 494 millones practican la defecación al aire 
libre (UN-water, 2021). Al mismo tiempo, los sistemas de saneamiento 
tradicionales, caracterizados por tecnologías lineales y centralizadas, es-
tán siendo cuestionados debido a la caducidad de la infraestructura, la 
dificultad para recuperar nutrientes y su vulnerabilidad ante el cambio 
climático (Larsen et al., 2016). Estos sistemas, diseñados para transportar 
residuos fuera de las zonas urbanas, a menudo pasan por alto el poten-
cial de recuperación y reutilización de recursos, lo que genera pérdidas 
importantes de energía y nutrientes (Maurer et al., 2003). El cambio cli-
mático exacerba estos desafíos, ya que los fenómenos meteorológicos ex-
tremos ejercen presión sobre la infraestructura y provocan una mayor 
contaminación y riesgos para la salud pública.

Un creciente conjunto de investigaciones enfatiza la necesidad de un 
cambio fundamental: de modelos de saneamiento lineales y centralizados 
hacia modelos circulares y distribuidos (Ddiba et al., 2020; Zarei, 2020; 
Zvimba et al., 2021). Esta transición es necesaria para crear sistemas que 
no solo gestionen eficientemente los recursos, sino que también sean más 
resilientes ante los impactos del cambio climático y contribuyan al de-
sarrollo sostenible. Los enfoques ecológicos en saneamiento implican la 
recuperación y reutilización de agua, nutrientes y energía, transforman-
do los residuos en insumos valiosos para diversas aplicaciones urbanas 
y rurales (Haq & Cambridge, 2012). Un elemento central de este nuevo 
paradigma es la adopción de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), 
que utilizan procesos naturales para el tratamiento de residuos y la re-
cuperación de nutrientes. Técnicas como la biofiltración, los humedales 
artificiales y los reactores de biogás brindan soluciones eficientes de ges-
tión de residuos, al tiempo que contribuyen al mejoramiento de espacios 
verdes urbanos, al aumento de la biodiversidad y la resiliencia climática.

El objetivo de este artículo es explorar la contribución del saneamiento 
ecológico y las SBN en los procesos de adaptación y mitigación del cam-
bio climático en áreas urbanas. A través de una revisión sistemática de la 
literatura académica, este estudio pretende comprender los mecanismos 
a través de los cuales el saneamiento ecológico puede contribuir a reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la resiliencia de 
las ciudades ante los impactos del cambio climático. El artículo está orga-
nizado de la siguiente forma. La primera parte examina los fundamentos 
teóricos del saneamiento ecológico, sentando las bases para comprender 
su relevancia en las estrategias de cambio climático. A esto le sigue una 
serie de secciones, cada una dedicada a un tipo específico de flujo resi-
dual: orina, heces, aguas grises y aguas residuales. Para cada categoría, 
la narrativa se desarrolla en tres capas: una visión general inicial que pre-
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senta las características y el potencial del flujo de residuos 
como recurso, una revisión de las tecnologías existentes y 
emergentes para su tratamiento y recuperación de recur-
sos, y un análisis de cómo estas tecnologías contribuyen 
a los esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio cli-
mático. A través de este análisis, el presente artículo aspi-
ra a contribuir en la identificación de estrategias efectivas 
para la implementación de políticas y prácticas de sanea-
miento en entornos urbanos. Su enfoque está dirigido no 
solo a reducir la vulnerabilidad ante eventos climáticos 
extremos y disminuir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), sino también a identificar sinergias 
con otras SBN, para lograr múltiples beneficios dentro del 
marco más amplio del desarrollo urbano sostenible.

La relevancia de este esfuerzo radica en la creciente 
comprensión de que las estrategias de adaptación y mi-
tigación al cambio climático no pueden operar de forma 
fragmentada. Por el contrario, deben integrarse dentro de 
un enfoque holístico que abarque la gestión del agua, la 
recuperación de recursos, la biodiversidad y la infraes-
tructura verde, entre otros elementos clave del urbanismo 
sostenible. Este enfoque integrado no solo maximiza los 
beneficios ambientales y sociales, sino que también op-
timiza los recursos económicos, promoviendo ciudades 
más resilientes y habitables. Consecuentemente, este ar-
tículo intenta mapear el terreno para futuras investigacio-
nes y prácticas, sugiriendo que la adopción e integración 
del saneamiento ecológico y las SBN en la planificación 

urbana representan pasos críticos hacia la resiliencia cli-
mática. Al hacerlo, apunta a desencadenar un diálogo en-
tre investigadores, planificadores urbanos, responsables 
de políticas y la sociedad en general, motivando un cam-
bio hacia prácticas más sostenibles y resilientes frente al 
cambio climático en el contexto urbano.

Saneamiento Ecológico y Soluciones Basadas en la 
Naturaleza (SBN)El saneamiento ecológico (ecosan) re-
presenta un nuevo paradigma del saneamiento que re-
conoce los desechos humanos como un recurso valioso 
(Haq & Cambridge, 2012). Los fundamentos teóricos del 
saneamiento ecológico, entendido como Soluciones Basa-
das en la Naturaleza (SBN), se sustentan en la premisa 
de aprovechar los procesos naturales para el tratamiento 
y gestión de residuos, orientados hacia la conservación, 
restauración y uso sostenible de los ecosistemas. Estos en-
foques no solo buscan mitigar los impactos negativos del 
saneamiento convencional en el medio ambiente, como 
la contaminación del agua y del suelo, sino que también 
promueven la recuperación de recursos, la biodiversidad, 
y la resiliencia frente al cambio climático.

El concepto de saneamiento ecológico se basa en el 
principio de ‘cerrar el ciclo’ de los nutrientes y el agua, 
transformando los residuos en recursos. Esto implica la 
separación en la fuente de diferentes flujos (orina, heces y 
aguas grises) y su tratamiento a través de procesos natu-
rales o tecnologías de bajo impacto que requieren menos 

Figura 1. Saneamiento ecológico como vínculo entre ecosistemas urbanos y ecosistemas 
naturales y cultivados
Fuente: Elaboración propia.
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energía eléctrica y minimizan el uso de químicos. Como 
se indica en la Figura 1, el ciclo ecosan abarca los procesos 
de recolección, tratamiento y recuperación de recursos a 
partir de la separación en el origen, para su posterior uso 
en la agricultura, la jardinería o la restauración ecológica, 
cerrando de esta forma el ciclo de nutrientes al devolver 
estos elementos vitales a la Tierra. Las tecnologías ecosan 
suelen ser modulares, descentralizadas y adaptables, lo 
cual permite su adaptación a diversas condiciones locales 
y contextos culturales (Hu et al., 2016). Esta flexibilidad 
permite su adecuación a diversos entornos, desde urbanos 
hasta rurales y desde áreas de alta densidad hasta áreas 
remotas. Las soluciones ecosan utilizan procesos natura-
les, son de baja tecnología y requieren insumos externos 
mínimos. Además, pueden construirse y mantenerse utili-
zando materiales y conocimientos disponibles localmente, 
haciéndolos accesibles para diferentes comunidades.

Las SBN son intervenciones que utilizan procesos y 
ecosistemas naturales para abordar diversos desafíos am-
bientales de las ciudades contemporáneas. Estas solucio-
nes están diseñadas para ofrecer resultados más sosteni-
bles, rentables, y resilientes ante la variabilidad climática. 
Las SBN implican la conservación, restauración y crea-
ción de ecosistemas naturales o seminaturales, la gestión 
sostenible de los recursos y la incorporación de infraes-
tructura verde en los entornos urbanos. Su objetivo no 
solo es proteger la biodiversidad y los ecosistemas, sino 
también mejorar el bienestar humano, además de propor-
cionar beneficios ambientales, sociales y económicos de 
forma simultánea.

La integración del saneamiento ecológico con las SBN 
emerge como un enfoque integral y multifacético destina-
do a enfrentar los complejos desafíos urbanos de la actuali-
dad. Esta sinergia se plantea como una respuesta holística 
a problemas interconectados como el cambio climático, 
la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria y la equi-
dad social. Al abordar estos temas de manera integrada, 
se potencia la capacidad de las ciudades para adaptarse a 
las adversidades climáticas, al tiempo que avanzan hacia 
un desarrollo urbano sostenible. Además, esta estrategia 
fortalece los sistemas de producción y distribución de ali-
mentos urbanos y mejora el acceso al agua, contribuyendo 
a la construcción de comunidades más justas y equitativas.

Este enfoque holístico encuentra su justificación en la 
necesidad de alinear las prácticas de saneamiento con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular, 
se enfoca en aquellos objetivos que apuntan a garantizar 
la disponibilidad de agua y su gestión sostenible (ODS 
6), promover ciudades y comunidades sostenibles (ODS 
11), tomar medidas urgentes para combatir el cambio cli-
mático y sus impactos (ODS 13), y proteger, restaurar y 

promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres 
(ODS 15). La intersección de estas metas dentro del mar-
co del saneamiento ecológico y las SBN refleja una com-
prensión profunda de cómo los sistemas urbanos de ma-
nejo de residuos y recursos pueden y deben evolucionar. 
La filosofía detrás del saneamiento ecológico y las SBN 
propone un cambio paradigmático en la gestión urbana, 
enfatizando la necesidad de reconectar los ciclos de nu-
trientes y agua urbanos con los ciclos naturales. Esta reco-
nexión no solo reduce los impactos negativos en el medio 
ambiente, derivados de prácticas insostenibles, sino que 
también facilita la regeneración de los ecosistemas y la 
creación de un futuro urbano más sostenible y resiliente.

Metodología 

Esta investigación emplea un enfoque cualitativo basa-
do en una revisión sistemática de la literatura científica 
reciente y seminal sobre saneamiento ecológico y su rela-
ción con la adaptación y mitigación del cambio climático 
en áreas urbanas. El proceso de recolección de datos se 
centró en dos categorías principales de fuentes: libros y 
artículos en idioma inglés publicados en los últimos diez 
años, así como artículos científicos publicados en fechas 
anteriores que son considerados de gran relevancia para 
el campo de estudio. Se utilizaron las bases de datos aca-
démicas Google Scholar, Scopus y Web of Science para 
identificar las publicaciones más pertinentes. 

Para cada publicación seleccionada, se creó un resumen 
conciso que captura las tres capas de análisis descritas 
anteriormente: características y potencial del flujo de re-
siduos como recurso; tecnologías existentes y emergentes 
para su tratamiento y recuperación de recursos, y contri-
bución de la tecnología a los esfuerzos de adaptación y 
mitigación del cambio climático. A partir de esta categori-
zación, se desarrolló un análisis narrativo que conecta los 
temas identificados, destacando las tendencias y patrones 
observados en la literatura reciente y establecida. La sín-
tesis final de los hallazgos se centró en resumir las ideas 
principales y los enfoques más prometedores encontrados 
en la revisión. Esta síntesis se contextualizó al considerar 
las implicaciones del saneamiento ecológico en entornos 
urbanos. Se examinó su potencial para contribuir a las 
estrategias de adaptación y mitigación del cambio climá-
tico, así como las posibles sinergias con otras Soluciones 
Basadas en la Naturaleza (SBN) que apoyen el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Enfrentando el cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza
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Resultados 

SBN para el Tratamiento y Recuperación de 
Nutrientes de la Orina 

La separación en origen, el tratamiento y la recupera-
ción de nutrientes de la orina humana representa un área 
de investigación emergente. En el saneamiento ecológico, 
la orina y las heces se recogen por separado a través de sa-
nitarios con desviación de orina u orinales independien-
tes. Esta separación es crucial, ya que evita la mezcla de 
estos flujos de recursos, facilitando una recuperación más 
efectiva de nutrientes de cada componente (Niwagaba et 
al., 2009). Uno de los beneficios clave de esta separación 
en el origen es la gestión de volúmenes más reducidos 
y muestras altamente concentradas, en contraste con los 
volúmenes más grandes y los rangos de concentración 
más amplios que se encuentran en los sistemas de trata-
miento centralizados. 

Cada individuo suele generar una media de 1.4 litros de 
orina al día. La orina representa el 81% del contenido de 
nitrógeno (N) y aproximadamente el 50% del contenido 
de fósforo (P) de las aguas residuales domésticas (Larsen 
et al., 2009). Esto significa que, desde una perspectiva de 
nutrientes, la orina constituye una parte sustancial de los 
recursos presentes en las aguas residuales domésticas. 
Por lo tanto, recuperar los nutrientes de la orina puede 
contribuir significativamente a la sostenibilidad de la 
agricultura urbana y periurbana, al proporcionar ferti-
lizantes y abonos orgánicos con baja huella de carbono 
(Nagy et al., 2019). Sin embargo, la orina también puede 
albergar residuos farmacéuticos preocupantes (Özel Du-
ygan et al., 2021). Con todo, la investigación sobre la de-
tección de medicamentos en la orina separada en origen 
sigue siendo relativamente escasa (Imwene et al., 2022). 

Udert & Wächter (2012) desarrollaron un método que 
combina la nitrificación biológica con la destilación para 
una recuperación completa de nutrientes de la orina. Este 
proceso implica primero la conversión biológica del amo-
níaco de la orina en nitrato (nitrificación), seguida de la 
destilación de la solución resultante para recuperar los 
nutrientes. Este método es particularmente eficaz para 
separar y recuperar nitrógeno y fósforo, nutrientes clave 
para uso agrícola (Udert et al., 2016; Udert & Wächter, 
2012). Los sistemas bioelectroquímicos, como las celdas 
de combustible microbianas (MFC) y las celdas de electró-
lisis microbiana (MEC), se han explorado como soluciones 
innovadoras para la recuperación de nutrientes de la orina 
(Ledezma et al., 2015; Nazari et al., 2020). Estas tecnolo-
gías ofrecen un doble beneficio de producción de energía 
y recuperación de nutrientes, lo que las convierte en una 

opción atractiva para contribuir a la resiliencia energética. 
Adicionalmente, la fertirrigación se ha identificado como 
un enfoque prometedor para la aplicación a gran escala de 
la orina separada en fuente (Richert et al., 2010).

La separación en origen, el tratamiento, y la recupera-
ción de nutrientes de la orina humana representan es-
trategias innovadoras que contribuyen a la adaptación y 
mitigación del cambio climático a través de varios meca-
nismos. La separación y tratamiento de orina en el punto 
de origen disminuyen la carga orgánica y de nutrientes 
en las aguas residuales, lo cual reduce la energía reque-
rida para el tratamiento de aguas residuales en plantas 
centralizadas y, por ende, las emisiones de gases de efec-
to invernadero asociadas (Shaw et al., 2021). Además, la 
separación de orina facilita la reutilización de aguas resi-
duales tratadas para fines no potables, contribuyendo a 
la conservación del agua. En contextos donde el agua es 
un recurso escaso, este enfoque puede aliviar la presión 
sobre los suministros de agua dulce y aumentar la resi-
liencia de las comunidades al cambio climático (Boyer & 
Saetta, 2019).

SBN para el Tratamiento y Recuperación de 
Nutrientes de las Heces 

El compostaje es el método más utilizado para tratar las 
heces humanas separadas en origen en los sistemas de sa-
neamiento ecológico (Niwagaba et al., 2009). Este proceso 
biológico implica la descomposición aeróbica de la ma-
teria orgánica, facilitada por microorganismos en condi-
ciones controladas. El proceso de compostaje transforma 
eficazmente las heces en abonos y enmiendas para el sue-
lo, reduciendo los patógenos y convirtiendo los desechos 
en un material estable y rico en nutrientes (Yadav et al., 
2011). El producto final, el compost, sirve como excelente 
fertilizante o acondicionador del suelo. El compostaje ae-
róbico de heces reduce la generación de metano, el cual se 
produce cuando los residuos orgánicos se descomponen 
en condiciones anaeróbicas. Al compostar las heces, se 
facilita la descomposición aeróbica, produciendo dióxido 
de carbono en lugar de metano, que tiene un potencial de 
calentamiento global mucho menor (Jiang et al., 2011). El 
compost resultante del proceso de compostaje puede ser 
utilizado como un fertilizante orgánico rico en nutrientes, 
lo cual disminuye la dependencia de los fertilizantes quí-
micos, cuya producción es intensiva en emisiones de GEI. 
Adicionalmente, el uso de compost mejora la calidad del 
suelo, incrementando su contenido de materia orgánica y, 
por ende, su capacidad para secuestrar carbono. Los sue-
los ricos en materia orgánica pueden almacenar carbono 
durante largos períodos, actuando como sumideros y ayu-
dando a mitigar el cambio climático (Kutos et al., 2023).
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Un desafío clave de los sistemas de compostaje es la 
reducción de patógenos a niveles seguros. El composta-
je adecuado implica mantener condiciones específicas de 
temperatura y humedad para garantizar la eliminación 
de patógenos y hacerse seguro para el uso agrícola (Flo-
res et al., 2012). La implementación de sistemas de com-
postaje eficaces requiere abordar desafíos como la ges-
tión de olores, la garantía de una aireación adecuada y 
el mantenimiento de niveles adecuados de temperatura 
y humedad (Zhu et al., 2021). Sumado a esto, las percep-
ciones culturales de que los desechos humanos son ‘su-
cios’ o ‘indeseables’ pueden ser una barrera importante. 
Cambiar estas percepciones requiere una comunicación 
efectiva y la participación de la comunidad (Uddin et al., 
2014). La adaptación al uso de sanitarios de compostaje 
a menudo requiere un cambio en el comportamiento de 
los usuarios, lo que puede ser difícil de implementar, es-
pecialmente en comunidades acostumbradas a los sanita-
rios convencionales. 

SBN para el Tratamiento de Aguas Grises

La producción de aguas grises representa entre el 50 y 
el 80 % del volumen total del agua residual (Van de Walle 
et al., 2023). Las aguas grises provienen de diversas fuen-
tes domésticas, como duchas, lavaderos, cocinas y lavan-
derías. Una de sus características es la baja concentración 
de materia orgánica. A diferencia de las aguas residuales, 
que requieren un tratamiento más extenso y complejo, 
las aguas grises se pueden tratar utilizando métodos más 
simples y rentables. El tratamiento implica procesos como 
filtración, sedimentación y conversión biológica. Estos 
procesos consumen menos energía que los sistemas de sa-
neamiento lineales/centralizados y son más factibles para 
sistemas circulares/distribuidos (Kobayashi et al., 2020).

El tratamiento descentralizado de aguas grises median-
te sistemas naturales aporta significativamente a la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). A 
diferencia de los métodos convencionales de tratamiento 
de aguas residuales, que suelen ser intensivos en energía 
y productos químicos, los sistemas naturales requieren 
poca o ninguna energía para operar y operan con base en 
energía solar. La depuración del agua se logra a través de 
procesos biológicos y físicos, lo cual reduce el consumo 
energético y las emisiones de GEI asociadas con la genera-
ción de energía (Besson et al., 2021). Los sistemas de trata-
miento natural, especialmente los humedales construidos, 
pueden actuar como sumideros de carbono. Las plantas 
utilizadas en estos sistemas absorben dióxido de carbono 
durante la fotosíntesis, contribuyendo también a la reduc-
ción de emisiones. Al tratar las aguas grises de manera efi-
ciente en el punto de generación, se evita que estos efluen-
tes ingresen a sistemas de saneamiento inadecuados o a 
cuerpos de agua, donde la descomposición anaeróbica de 

materia orgánica puede producir metano y óxido nitroso, 
gases de efecto invernadero mucho más potentes que el 
dióxido de carbono (Mitsch & Mander, 2018). 

El tratamiento descentralizado se puede gestionar efi-
cazmente a través de una variedad de SBN. Los humeda-
les artificiales imitan los humedales naturales para tratar 
las aguas grises, utilizando una combinación de plantas 
acuáticas, microorganismos y sustratos mejorados para 
filtrar y degradar los contaminantes (Maiga et al., 2024). 
Estos sistemas se pueden diseñar en varias configuracio-
nes, incluido el flujo horizontal o vertical, para adaptarse 
a las condiciones específicas del sitio y los requisitos de 
tratamiento. Los humedales artificiales pueden integrarse 
en la arquitectura y el diseño paisajístico, mejorando los 
espacios verdes y apoyando la biodiversidad en entornos 
urbanos (Well & Ludwig, 2022).

Los techos y muros verdes representan otra forma de 
SBN para el tratamiento de aguas grises in situ (Masi et 
al., 2016; Petousi et al., 2023). Se pueden utilizar para el 
tratamiento de aguas grises permitiendo que las plantas y 
sus sistemas de raíces absorban y filtren el agua. Además 
de tratar las aguas grises, los techos y muros verdes ofre-
cen múltiples servicios ecosistémicos, como aislamiento 
térmico de edificios, mitigación de islas de calor urbanas 
y hábitat para la vida silvestre urbana. Una barrera im-
portante para la implementación de estos sistemas es la 
limitada capacidad de carga de los edificios existentes y 
los costos de impermeabilización (Pradhan et al., 2019).

SBN para el Tratamiento de Aguas Residuales

Las aguas residuales, que combinan orina, heces y 
aguas grises, se pueden gestionar eficazmente como un 
flujo único utilizando varias SBN adecuadas para el sa-
neamiento ecológico descentralizado (Zhang et al., 2023). 
La recuperación de nutrientes es una consideración cla-
ve en el tratamiento de aguas residuales, ya que contiene 
elementos valiosos como nitrógeno y fósforo. El desafío 
radica en extraer estos nutrientes en una forma utilizable 
y al mismo tiempo eliminar o desactivar los patógenos 
dañinos (Hube & Wu, 2021). Para lograr estos objetivos se 
pueden emplear diversas SBN, como digestores de bio-
gás o máquinas vivas. Estas SBN aprovechan los procesos 
naturales de actividad microbiana, absorción de plantas y 
filtración física para descomponer contaminantes y recu-
perar nutrientes valiosos.

Los digestores de biogás representan una SBN bien es-
tablecida para el tratamiento de aguas residuales en en-
tornos urbanos (Mkhize et al., 2023). Estos sistemas fun-
cionan según el principio de digestión anaeróbica, un 
proceso en el que los microorganismos descomponen la 
materia orgánica en ausencia de oxígeno. El proceso de 
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digestión anaeróbica da como resultado la producción de 
biogás, compuesto principalmente de metano y dióxido 
de carbono. Este biogás es una valiosa fuente de energía 
renovable que puede utilizarse para cocinar, calentar o 
generar electricidad (Wasajja et al., 2021). La utilización 
de biogás como fuente de energía puede reducir signifi-
cativamente la dependencia de los combustibles fósiles y 
contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en los entornos urbanos (Ignatowicz et al., 2023).

Las máquinas vivas representan una categoría inno-
vadora de SBN, diseñadas específicamente para el trata-
miento de aguas residuales (J. Todd & Josephson, 1996). 
Las máquinas vivas dependen de ecosistemas complejos 
de microorganismos, plantas y otros organismos beneficio-
sos que facilitan la descomposición de los contaminantes 
(Hung et al., 2014). En estos sistemas biomiméticos, una 
variedad de formas de vida vegetales y microbianas faci-
lita la descomposición y absorción de contaminantes en 
las aguas residuales. Una característica importante de las 
máquinas vivas es el uso de ecosistemas complejos, que 
incluyen plantas, bacterias, hongos e incluso pequeños 
animales acuáticos. Esta biodiversidad no es solo para la 
riqueza ecológica, sino que cumple funciones en el proceso 
de tratamiento, con diferentes organismos especializados 
en la degradación de diversos tipos de residuos. Tratan efi-
cazmente flujos complejos de aguas residuales y al mismo 
tiempo generan subproductos valiosos, como peces orna-
mentales, plantas medicinales o biomasa para compostaje 
(Fan et al., 2022). Estos sistemas se pueden adaptar a varias 
escalas, desde instalaciones pequeñas y descentralizadas 
que sirven a edificios individuales o comunidades hasta 
instalaciones centralizadas a nivel urbano y regional. Esta 
flexibilidad los hace adecuados para diversos contextos ur-
banos y rurales (N. J. Todd & Todd, 1994). 

Discusión. Sinergias urbanas: Saneamiento 
Ecológico y SBN como Soporte de los ODS

Los sistemas de saneamiento ecológico, cuando se in-
tegran estratégicamente con otras SBN en áreas urbanas, 
tienen el potencial de amplificar significativamente los 
beneficios en términos de adaptación y mitigación del 
cambio climático. Una de las sinergias más prometedoras 
es la integración de estos sistemas con la agricultura urba-
na y los espacios verdes. Al utilizar estos nutrientes recu-
perados en la agricultura urbana y en el mantenimiento 
de espacios verdes, se reduce la dependencia de insumos 
externos y se disminuye la huella de carbono asociada al 
transporte de fertilizantes. Además, esta práctica mejora 
la calidad del suelo urbano, aumentando su capacidad de 
retención de agua y secuestro de carbono, lo que contri-
buye tanto a la adaptación como a la mitigación del cam-
bio climático.

La integración adicional de los sistemas de tratamiento 
de aguas grises potencia aún más estos beneficios. En el 
contexto de la agricultura urbana, el riego con aguas gri-
ses tratadas proporciona tanto agua como nutrientes adi-
cionales, complementando los nutrientes recuperados de 
la orina y mejorando la productividad. Cuando se aplica 
en techos verdes y muros vegetales, este enfoque mejora 
la eficiencia energética de los edificios al proporcionar ais-
lamiento natural y reducir el efecto isla de calor urbano. 
Esta sinergia entre el tratamiento de aguas grises, la agri-
cultura urbana y la infraestructura verde contribuye sig-
nificativamente a la adaptación al cambio climático, mejo-
rando la seguridad alimentaria y el confort térmico en las 
ciudades, y a la mitigación, reduciendo la demanda ener-
gética para climatización y la huella hídrica de la produc-
ción de alimentos. Así, la combinación de estos elementos 
no solo optimiza el uso de recursos hídricos y nutrientes, 
sino que también contribuye a establecer una economía 
circular más robusta en el entorno urbano, aumentando la 
resiliencia de las ciudades frente al cambio climático.

El compostaje de heces, cuando se combina con la ges-
tión de otros residuos orgánicos urbanos, presenta otra 
sinergia significativa. Este enfoque integrado mejora la 
calidad del compost resultante, lo cual aumenta la capa-
cidad de secuestro de carbono en los suelos urbanos. La 
aplicación de este compost en la silvicultura urbana y en 
la restauración de espacios verdes degradados puede me-
jorar significativamente la salud de los ecosistemas urba-
nos, aumentando su biodiversidad y su capacidad para 
proporcionar servicios ecosistémicos como la regulación 
del microclima y la filtración del aire. Estos beneficios 
son cruciales para la adaptación al cambio climático en 
las ciudades, especialmente en el contexto de las islas de 
calor urbanas y la calidad del aire.

La implementación efectiva de estas sinergias requiere 
un enfoque integrado de planificación urbana que con-
sidere las interconexiones entre los diferentes sistemas y 
que involucre a múltiples actores en el proceso de diseño e 
implementación. Sin embargo, aún existen brechas signi-
ficativas en nuestro conocimiento que necesitan ser abor-
dadas a través de investigación adicional. Se requieren es-
tudios para cuantificar los beneficios combinados de estas 
sinergias en diferentes contextos urbanos, considerando 
variables como el clima local, la densidad poblacional y 
las características socioeconómicas. Es crucial desarrollar 
modelos predictivos que puedan ayudar a los planifica-
dores urbanos a optimizar la integración de sistemas de 
saneamiento ecológico con otras SBN para maximizar los 
beneficios en términos de cambio climático y sostenibi-
lidad urbana. Además, se debe investigar más a fondo 
los aspectos técnicos de la integración de estos sistemas, 
como la optimización de los procesos de tratamiento de 
aguas grises para diferentes usos en agricultura urbana y 
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el desarrollo de tecnologías de recuperación de nutrientes 
más eficientes y escalables. También es importante desa-
rrollar investigación sobre los impactos a largo plazo del 
uso de aguas grises tratadas y fertilizantes derivados de 
la orina en la salud del suelo y la calidad de los cultivos.

La exploración de cómo las sinergias entre los sistemas 
de saneamiento ecológico y otras SBN contribuyen a la 
consecución de múltiples Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) es fundamental para comprender su impac-
to integral en el desarrollo urbano. Estas interacciones 
no solo abordan la acción climática (ODS 13), sino que 
también tienen el potencial de impactar positivamente 
en otros objetivos cruciales como el agua limpia y sa-
neamiento (ODS 6), ciudades y comunidades sostenibles 
(ODS 11), hambre cero (ODS 2), salud y bienestar (ODS 
3), y reducción de la pobreza (ODS 1). La integración 
efectiva de sistemas de saneamiento ecológico con otras 
SBN tiene el potencial de transformar radicalmente los 
entornos urbanos. Este enfoque sinérgico no solo aborda 
múltiples ODS de manera simultánea, sino que también 
sienta las bases para un nuevo paradigma de desarrollo 
urbano que armoniza las necesidades humanas con los 
procesos ecológicos.

Conclusión

El saneamiento ecológico y las SBN representan enfo-
ques prometedores para abordar los desafíos asociados 
con el tratamiento y la recuperación de recursos en los 
flujos de residuos orgánicos humanos. Estas soluciones 
ofrecen múltiples beneficios que van más allá de la simple 
gestión de residuos, contribuyendo significativamente a 
la mitigación y adaptación al cambio climático. Además 
de los beneficios en el cierre de los ciclos ecológicos y la 
gestión eficiente de recursos, los sistemas de saneamiento 
ecológico ofrecen múltiples oportunidades económicas 
y sociales para las comunidades locales. Estos sistemas 
pueden transformarse en infraestructuras urbanas clave 
para impulsar el desarrollo local auto-sostenible, al actuar 
como catalizadores para el desarrollo de prácticas que 
contribuyen a la reducción de emisiones y la adaptación 
al cambio climático. 

La agricultura urbana y periurbana puede beneficiarse 
directamente de los recursos recuperados de los sistemas 
de saneamiento ecológico, como fertilizantes, abonos or-
gánicos y el agua tratada, lo cual promueve la producción 
local de alimentos y reduce la necesidad de transporte, 
disminuyendo así las emisiones de gases de efecto inver-
nadero asociadas. Además, la restauración ecológica de 
áreas degradadas puede integrarse con los sistemas de 
saneamiento ecológico para crear paisajes multifuncio-

nales que proporcionen hábitat para la biodiversidad, así 
como servicios ecosistémicos como la captura de carbono 
y la regulación del ciclo del agua. Estas sinergias entre 
diferentes estrategias de desarrollo sostenible pueden ge-
nerar beneficios ambientales, sociales y económicos sig-
nificativos a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, 
es fundamental reconocer que los sistemas de saneamien-
to ecológico forman parte de sistemas complejos más 
amplios y deben articularse con otras estrategias para 
maximizar sus beneficios y crear soluciones holísticas y 
resilientes frente a los desafíos del cambio climático y la 
sostenibilidad. 
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad 
EAFIT desarrollaron una estrategia para promover la Apropia-
ción Social del Conocimiento (ASC) denominada Expediciones 
Climáticas (EC), con el objetivo de fomentar el intercambio de 
conocimiento científico y el diálogo en relación con el cambio 
climático en el Valle de Aburrá. Las EC se desarrollaron en el 
ámbito del aprendizaje no formal, con una estrategia que se 
apoyó en la exploración, experimentación y el reconocimiento 
del entorno local —científico, social y territorial— inspirándose 
en las expediciones científicas y guiándose por los principios de 
la Política Pública de ASC. Esta apuesta investigativa adoptó 
un diseño cuasi-experimental con un solo grupo, involucrando 
a un total de 41 participantes, de los cuales se seleccionó una 
muestra de 16 individuos para realizar mediciones pre y post-
test. Los resultados revelaron un incremento del 23.4% en el 
interés por la ciencia y tecnología, de 50% en el aprendizaje en 
ciencia y tecnología, de 31.3% en el intercambio de conocimien-
tos mediante el diálogo y debate, y de 12.5% en la disposición 
a participar en procesos de toma de decisiones. Estos hallazgos 
demuestran el potencial de las Expediciones Climáticas para 
promover iniciativas de ASC efectivas.
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Abstract Resumo

Keywords: climate change, science popularization, applied re-
search

Palavras-chave: mudança climática, popularização da ciên-
cia, pesquisa aplicada

The Metropolitan Area of Valle de Aburrá and EAFIT Univer-
sity developed a strategy to promote Social Appropriation of 
Knowledge (SAK) called Climate Expeditions (CE), aimed at 
fostering the exchange of scientific knowledge and dialogue 
concerning climate change in the Valle de Aburrá. The CEs were 
conducted in the context of non-formal learning, with a strate-
gy that relied on exploration, experimentation, and recognition 
of the local environment—scientific, social, and territorial—
drawing inspiration from scientific expeditions and guided by 
the principles of the Public Policy on SAK. This research initia-
tive adopted a quasi-experimental design with a single group, 
involving a total of 41 participants, from which a sample of 16 
individuals was selected for pre and post-test measurements. 
The results revealed a 23.4% increase in interest in science and 
technology, a 50% increase in learning in science and techno-
logy, a 31.3% increase in the exchange of knowledge through 
dialogue and debate, and a 12.5% increase in the willingness 
to participate in decision-making processes. These findings 
demonstrate the potential of Climate Expeditions to promote 
effective SAK initiatives.

A Área Metropolitana do Vale de Aburrá e a Universidade 
EAFIT desenvolveram uma estratégia para promover a Apro-
priação Social do Conhecimento (ASC) chamada Expedições 
Climáticas (EC), com o objetivo de incentivar a troca de con-
hecimento científico e o diálogo sobre mudanças climáticas no 
Vale de Aburrá. As EC foram realizadas no contexto da apren-
dizagem não formal, com uma estratégia que se baseou na ex-
ploração, experimentação e reconhecimento do ambiente local 
—científico, social e territorial— inspirando-se nas expedições 
científicas e seguindo os princípios da Política Pública de ASC. 
Este esforço de pesquisa adotou um desenho quase-experimen-
tal com um único grupo, envolvendo um total de 41 participan-
tes, dos quais uma amostra de 16 indivíduos foi selecionada 
para medições antes e depois do teste. Os resultados mostra-
ram um aumento de 23.4% no interesse por ciência e tecnologia, 
50% no aprendizado em ciência e tecnologia, 31.3% na troca de 
conhecimentos por meio de diálogo e debate, e 12.5% na dis-
posição para participar em processos decisórios. Esses achados 
demonstram o potencial das Expedições Climáticas para pro-
mover iniciativas eficazes de ASC.

Résumé 

L’Área Metropolitana del Valle de Aburrá et l’Université EA-
FIT ont développé une stratégie pour promouvoir l’Apropiation 
Sociale de la Connaissance (ASC) appelée Expéditions Climati-
ques (EC), avec l’objectif de favoriser l’échange de connaissan-
ces scientifiques et le dialogue concernant le changement clima-
tique dans le Valle de Aburrá. Les EC se sont déroulées dans le 
cadre de l’apprentissage non formel, avec une stratégie basée 
sur l’exploration, l’expérimentation et la reconnaissance de l’en-
vironnement local —scientifique, social et territorial— s’inspi-
rant des expéditions scientifiques et guidées par les principes 
de la Politique Publique d’ASC. Cette initiative de recherche a 
adopté un design quasi-expérimental avec un seul groupe, im-
pliquant un total de 41 participants, parmi lesquels un échanti-
llon de 16 individus a été sélectionné pour effectuer des mesures 
avant et après test. Les résultats ont révélé une augmentation 
de 23.4 % de l’intérêt pour la science et la technologie, de 50 % 
dans l’apprentissage en science et technologie, de 31.3 % dans 
l’échange de connaissances par le dialogue et le débat, et de 12. 
% dans la disposition à participer aux processus de prise de dé-
cision. Ces découvertes démontrent le potentiel des Expéditions 
Climatiques pour promouvoir des initiatives d’ASC efficaces.

Mots-clés : changement climatique, vulgarisation scientifique, 
recherche appliquée

Apropiación Social del Conocimiento sobre 
cambio climático:

La experiencia de las Expediciones Climáticas
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Desde esta perspectiva, las 
EC buscan aproximarse 
a la comprensión de las 
manifestaciones locales del 
cambio y la variabilidad 
climática en el Valle Abur-
rá, a partir de una apuesta 
de recorridos en los que se 
integran diferentes conoci-
mientos y públicos diver-
sos, situando este fenóme-
no global en un contexto 
local con el apoyo de cientí-
ficos y líderes territoriales, 
con el objetivo de promover 
el intercambio de conoci-
mientos y saberes e incitar 
a los actores participantes 
de las Expediciones a la 
acción climática.

Introducción 

En Colombia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Min-
Ciencias) desarrolló una política pública de Apropiación Social del Cono-
cimiento (ASC), entendida como un proceso intencionado de intercam-
bio de prácticas y saberes “que convoca a todos los actores sociales a 
participar de prácticas de intercambio, diálogo, análisis, reflexión y ne-
gociación” (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2021, p. 20), 
buscando con esto la transformación de las realidades y prácticas sociales 
mediante la comprensión y la resolución de problemas mediante la cien-
cia, la tecnología y la innovación (CTeI).

El proceso de ASC consta de cinco principios orientadores: reconoci-
miento de contexto, participación, diálogo de saberes y conocimientos, 
transformación y reflexión crítica (Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, 2021). Bajo estos principios, desde el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y la Universidad EAFIT se diseñó una estrategia de 
aprendizaje no formal inspirada en las expediciones científicas (Escude-
ro, 2020), en el marco de enfoques bioculturales, de diálogo y conversa-
ción, de género, y de elementos derivados del pensamiento complejo y 
las pedagogías activas. (Área Metropolitana Del Valle de Aburrá y Uni-
versidad EAFIT, 2022b). 

En este contexto, la implementación de una estrategia de ASC se plan-
tea como una herramienta esencial, dado que la mitigación y adaptación 
al cambio climático representan un desafío socio-científico significativo 
(Fröhlich y Knieling, 2013). Tal desafío podría beneficiarse del desarrollo 
de iniciativas de ASC para ser abordado (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y Universidad EAFIT, 2022a) en la medida en que los impactos 
del cambio climático tienen un anclaje territorial relevante, ya que refle-
jan vulnerabilidades específicas que, en gran medida, dependen de las 
circunstancias locales (Dodman y Mitlin, 2013). Esto genera la necesidad 
de que las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático estén 
contextualizadas a nivel local (IDEAM et al., 2017). En este sentido, las 
estrategias de ASC en el ámbito del cambio climático no solo pueden 
facilitar la transformación de los contextos en coherencia con los conoci-
mientos derivados tanto de la ciencia como de las comunidades, sino que 
también permiten la construcción y revisión colaborativa de enfoques, 
perspectivas y soluciones para enfrentar los impactos del cambio climáti-
co en territorios y contextos específicos.

Desde esta perspectiva, las EC buscan aproximarse a la comprensión de 
las manifestaciones locales del cambio y la variabilidad climática en el Va-
lle Aburrá, a partir de una apuesta de recorridos en los que se integran di-
ferentes conocimientos y públicos diversos, situando este fenómeno glo-
bal en un contexto local con el apoyo de científicos y líderes territoriales, 
con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y saberes e 
incitar a los actores participantes de las Expediciones a la acción climática. 

La experiencia de las Expediciones Climáticas
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Metodología 

Las sesiones y recorridos de las Expediciones Climá-
ticas del Valle de Aburrá se plantearon como objetivo 
iniciar un proceso de apropiación social de las ciencias 
climáticas en el del Valle de Aburrá, para contribuir a la 
participación ciudadana en torno a la gobernanza climáti-
ca y fomentar así la acción climática en el territorio (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y Universidad EAFIT, 
2022a). Bajo esta intención, y siguiendo los principios de 
la Política Pública de ASC, la estrategia de las EC adoptó 
un diseño cuasi-experimental en el que se estableció “un 
grupo de enfoque a conveniencia” (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y Universidad EAFIT, 2022a), con un 
proceso de recolección de datos desarrollado mediante la 
aplicación pre y post de un instrumento con preguntas 
abiertas y cerradas que buscaba captar cambios en las va-
riables de interés, comparando los resultados de las me-
diciones asociadas a la etapa inicial y final de las Expedi-
ciones Climáticas. En ese orden de ideas, la estrategia de 
las Expediciones Climáticas constó de cinco momentos, 
descritos a continuación.

Momento 1: Diseño de la Estrategia y Definición de 
Público Objetivo

En esta fase, se precisó el ámbito territorial y temporal 
de la estrategia, y se determinó la realización de talleres 
exploratorios y de tres recorridos distribuidos a lo largo 
de la zonas norte (Barbosa), centro (Medellín) y sur (La Es-

trella) del Valle de Aburrá, los cuales contarían con la par-
ticipación de un científico local y un líder territorial, con 
el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos 
y contextualizar la problemática climática en el territorio. 
Además, se estableció el desarrollo de un encuentro intro-
ductorio antes del inicio de las expediciones y una sesión 
de retroalimentación al concluir la estrategia, sumando así 
un total de cinco eventos vinculados a las Expediciones 
Climáticas y un taller exploratorio en cada zona.

Asimismo, se estableció que el público objetivo de las Ex-
pediciones Climáticas se ajustaría a los criterios de la polí-
tica pública de ASC, destacando la importancia de integrar 
audiencias diversas con potencial de amplificación de los 
aprendizajes. En consecuencia, se promovió la participa-
ción de individuos del sector educativo, organizaciones 
sociales y ambientales, medios de comunicación comunita-
rios, artistas, comunidades étnicas y ciudadanía interesada.

En este contexto, también se diseñó la metodología para 
sistematizar las experiencias, con el fin de que las rela-
torías y los instrumentos a aplicarse pudieran relacionar 
evidencias acordes con los principios de la política pú-
blica de ASC (Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
Universidad EAFIT, 2022a). Para ello, se adaptó la pro-
puesta de indicadores de Daza-Caicedo et al. (2017), y 
se desarrolló una estrategia de medición asociada a los 
siguientes indicadores: interés en ciencia y tecnología, 
aprendizaje en ciencia y tecnología, participación en el 
ámbito público, intercambio y co-producción de cono-
cimiento y toma de decisiones informadas (Universidad 
EAFIT y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2022a), 
siguiendo el esquema de recolección de la figura 1.

La experiencia de las Expediciones Climáticas

Figura 1. Proceso de aplicación de los instrumentos de recolección de información de la estrategia
Fuente: Tomado de Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Universidad EAFIT (2022a).
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Momento 2: Desarrollo de Talleres Exploratorios

Mediante una convocatoria abierta por zonas, en el nor-
te, sur y centro del Valle de Aburrá, en la que participa-
ron 90 personas, se cocreó con la ciudadanía una agenda 
temática para explorar las manifestaciones del cambio y 
la variabilidad climática en el Valle de Aburrá. A través 
de talleres participativos, se exploraron comprensiones 
comunes sobre el cambio climático, y se identificaron te-
máticas y lugares relevantes que permitieran el desarrollo 
específico de los temas en el norte, centro y sur del Valle 
de Aburrá. En estos talleres se aplicó el instrumento ini-
cial que permitió capturar la línea base de las y los parti-
cipantes de esta estrategia, en coherencia con los indica-
dores de ASC seleccionados.

Momento 3: Selección de Participantes

Para asegurar una mediación efectiva durante el desa-
rrollo de las expediciones, se estableció un número máxi-
mo de entre 30 a 40 participantes para la estrategia. Se 
habilitó un formulario y se mantuvo activo hasta alcanzar 
el límite de cupos disponibles, garantizando la participa-
ción de los públicos de interés zonalmente.

Momento 4: Recorridos de las EC y 
Retroalimentación

Basándose en los resultados obtenidos de los talleres 
exploratorios y en colaboración con científicos y líderes 
ambientales locales de las zonas sur, centro y norte 
del Valle de Aburrá, se crearon rutas pedagógicas que 
vincularon las áreas temáticas y geográficas de interés para 
los participantes, estableciendo el escenario para las EC.

Grupo de indicadores de Apropiación 
Social del Conocimiento

Descriptores

Interés en ciencia y tecnología 1.1. Disposición para aprender nuevas cosas

1.5. Reconocer la ciencia y la tecnología locales (colombianas)

1.6. Motivar el interés por CyT en los demás

1.7. Valorar críticamente la ciencia y la tecnología

1.9. Reconocer la capacidad propia de modificar el contexto

1.10. Reconocerse como un sujeto productor de conocimiento

1.12. Disposición para participar en procesos de toma de decisiones en CyT

Aprendizaje en ciencia y tecnología 2.1. Interactuar con los contenidos propuestos

2.2. Tener actitud proactiva para aprender sobre CyT

2.3. Relacionar los contenidos de la actividad con los saberes previos

2.4. Identificar la CyT en el contexto

2.5. Comprender la CyT como proceso de experimentación y cambio permanente

2.6. Comprender y usar conceptos de ciencia y tecnología

2.9. Estimular la generación de ideas y nuevos conocimientos

Participación en el ámbito público 3.1. Conocer derechos, deberes y mecanismos de participación
3.2. Usar mecanismos de participación

Intercambio y coproducción de 
conocimiento

6.1. Buscar retroalimentación por parte de otros actores sociales
6.2. Promover el encuentro de saberes

Toma de decisiones informadas 8.1. Buscar y usar conocimientos expertos en general
8.2. Buscar y usar conocimientos expertos para tomar decisiones de consumo

La experiencia de las Expediciones Climáticas

Tabla 1. Indicadores de Apropiación Social del Conocimiento elegidos para la estrategia de las EC
Fuente: Tomado de Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Universidad EAFIT (2022a).
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Número de 
indicador Maloka

Observable

1.1 Los participantes se muestran interesados en aprender sobre cambio y variabilidad climática (CyVC)

1.5 Los participantes reconocen la CyT locales relacionados con C y VC

1.7 Los participantes tienen posturas críticas sobre la CyT relacionados con C y VC

1.9 Los participantes reconocen su capacidad de modificar el contexto en relación con C y VC

1.10 Los participantes se reconocen como sujetos productores de conocimientos en relación con C y VC

1.12 Los participantes están dispuestos a participar en procesos de toma de decisiones en relación con C y VC

2.1 Los participantes interactúan con los contenidos

2.2 Los participantes se muestran proactivos en el aprendizaje sobre C y VC

2.3 Los participantes relacionan sus saberes previos con los temas orientadores de las sesiones

2.4 Los participantes identifican el cambio y la variabilidad climática en el contexto del VA

2.5 Los participantes consideran que el conocimiento relacionado con el C y VC es producto de la experimentación y el 
cambio permanente propio de la CyT

2.6 Los participantes muestran una comprensión suficiente de los conceptos de C y VC

2.9 Los participantes proponen ideas o formas alternativas de comprensión de las problemáticas relacionadas con C y VC 
(individual)

3.1 Los participantes reconocen la implementación del taller como un mecanismo de participación ciudadana

3.2 Los participantes usan mecanismos de participación

6.1 Los participantes buscan retroalimentación sobre CyVC por parte de otros actores sociales

6.2 Los participantes conversan, dialogan y debaten conocimientos con personas de otros colectivos y grupos sociales 
diferentes al suyo

8.1 Los participantes usan conocimientos “expertos” para opinar y proponer ideas en relación con C y VC

8.2 Los participantes usan conocimientos de expertos para asumir posiciones o tomar decisiones en relación con C y VC

No aplica Pregunta diagnóstica para identificar líderes para la Sesión 1

Tabla 2.Observables para la medición de Apropiación Social del Conocimiento en la estrategia de EC
Fuente: Tomado de Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Universidad EAFIT (2022a).
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Las Expediciones Climáticas comenzaron con una se-
sión inaugural, seguida de tres recorridos temáticos en el 
norte, sur y centro del Valle de Aburrá. Cada recorrido 
incluyó paradas específicas, para profundizar en los te-
mas de interés, y una actividad experimental. Estas expe-
diciones fueron lideradas por científicos locales y líderes 
comunitarios ambientales, con el apoyo en medición por 
parte del equipo de la Universidad EAFIT. En el recorrido 
de la zona sur participaron 30 personas, en el recorrido 
de la zona centro 41, en el recorrido del norte 21 y, en la 
sesión de retroalimentación, 30. Cabe resaltar que en esta 
última se aplicó el instrumento de medición final, que 
permite el análisis pre-post test de la estrategia.

Momento 5: Medición y Análisis de las EC

Para comprender los alcances e impactos logrados con la 
aplicación de las EC se decidió realizar una evaluación es-
pecífica de la ASC que estuviera orientada por los niveles 
de impacto principales de un proyecto de cultura científi-
ca descritos por la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT): reacción; conciencia, conocimiento 
y aprendizaje; comportamiento, disposición y actitudes, y 
transformación (FECYT, 2017 en Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y Universidad EAFIT, 2022a).

Se tomó como referente la composición de indicadores 
propuesta por Daza-Caicedo et al. (2017) para construir 
una batería de indicadores acorde a las EC y que fueran 
susceptibles de ser observados y medidos para conocer 
los alcances. A partir de allí, se revisaron los indicado-
res y se seleccionaron aquellos que se relacionaban con 
los objetivos de la estrategia EC. Como se expuso con an-
terioridad, estos indicadores fueron: interés en ciencia y 
tecnología; aprendizaje en ciencia y tecnología; participa-
ción en el ámbito público; intercambio y co-producción 
de conocimiento, y toma de decisiones informadas. 

Finalmente, se diseñó una batería de indicadores que se 
relacionaba directamente con cada uno de los objetivos 
de la estrategia (ver Tabla 1). Posteriormente, para cada 
indicador se adaptaron observables susceptibles de ser 
medidos como parte del diseño de la estrategia EC (ver 
Tabla 2). Cada observable se operativizó en relación con 
preguntas orientadoras que hicieron parte de los instru-
mentos de recopilación de información.  

El diseño de la medición fue cuasi-experimental, no 
hubo una asignación aleatoria de los sujetos participantes, 
sino que se consolidó un grupo de enfoque a conveniencia, 
además, no hubo una vigilancia efectiva de las variables 
de selección (Cresswell, 2009 en Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y Universidad EAFIT, 2022a). La metodo-
logía de recolección de datos consistió en la aplicación de 
un instrumento tipo encuesta con una serie de preguntas 
abiertas y cerradas, a manera de pre y post test, a partir 
de las que se midieron, en dos momentos específicos, el 
aprendizaje, los conocimientos, percepciones y opiniones 
relacionados con cambio y la variabilidad climática. La 
primera medición (pre-test) se realizó en una etapa inicial, 
en los Talleres Exploratorios, anterior a los recorridos de 
las Expediciones. La segunda medición (post-test) se llevó 
a cabo al finalizar los recorridos (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y Universidad EAFIT, 2022a).

Entonces, la información sistematizada y analizada se 
encontraba conformada por los datos recolectados en los 
talleres exploratorios como evaluación inicial (pre-test) 
y los recabados durante la sesión de retroalimentación 
como evaluación final (post-test). En síntesis, los instru-
mentos de recolección de información se pueden ver en 
la Tabla 3.

Resultados 

Con miras a establecer los resultados de las Expedi-
ciones Climáticas, se retomaron las mediciones pre-test 
realizadas a las y los participantes de los Talleres Explo-
ratorios, en un muestreo no aleatorio, y se le aplicó en la 
sesión de retroalimentación el instrumento post-test a 16 
participantes, los cuales asistieron a todos los recorridos 
en las EC, es decir el grupo proceso. 

El grupo de enfoque estuvo compuesto por una pro-
porción de hombres correspondiente al 43.8% y un 56.3% 
de mujeres. En cuanto a la distribución etaria, el 31.3% 
de los participantes se encontraba en el rango de 51 a 60 
años, mientras que el 25.0% correspondía a los grupos de 

La experiencia de las Expediciones Climáticas

Instrumento Momento de aplicación Público objetivo 

Encuesta inicial - Talleres Exploratorios (Físico) Talleres Exploratorios Asistentes 

Encuesta inicial - Talleres Exploratorios (Forms) Talleres Exploratorios Mediadores 

Encuesta final - Sesión de retroalimentación Sesión de retroalimentación Asistentes 

Encuesta final - Sesión de retroalimentación (Forms) Sesión de retroalimentación Mediadores 

Tabla 3. Instrumentos de recolección de información asociados al proceso de las EC
Fuente: Tomado de Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Universidad EAFIT (2022a).
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31 a 40 años y de más de 60 años, respectivamente. Por 
otro lado, los participantes más jóvenes, en el rango de 18 
a 30 años, representaron el 12.5% del total y, finalmente, 
el grupo de 41 a 50 años tuvo la menor representación, 
con un 6.3%. Esta composición demográfica resalta una 
preponderancia tanto de mujeres como de individuos en 
edades más avanzadas dentro del grupo de enfoque.

Como se indicó en el apartado metodológico, los indi-
cadores de ASC evaluados fueron: (i) interés en ciencia 
y tecnología, (ii) aprendizaje en ciencia y tecnología, (iii) 
participación en el ámbito público, (iv) intercambio y 
co-producción de conocimiento, y (v) toma de decisiones 
informadas. En este sentido, se compararon los resulta-
dos pre y post-test para cada variable de los indicadores 
generales, observándose las siguientes variaciones: en el 
indicador de interés en ciencia y tecnología se presentó 
un aumento del 23.4%, mientras que en el indicador de 
aprendizaje en ciencia y tecnología el incremento fue del 
50%. Por otro lado, el indicador de intercambio y co-pro-
ducción de conocimiento aumentó en un 31.3%, y el de 
toma de decisiones informadas en un 12.5%. Sin embar-
go, el indicador de participación en el ámbito público se 
mantuvo en los niveles iniciales, sin presentar variaciones 
durante la estrategia (Universidad EAFIT y Área Metro-
politana del Valle de Aburrá, 2022).

Estos hallazgos, derivados de una iniciativa de corta 
duración, y de carácter no experimental, sugieren im-
plicaciones relevantes para futuras intervenciones en el 
ámbito de la apropiación social del conocimiento, y de-
muestran el potencial de desarrollar temáticas y apuestas 
de CTeI de la mano de estrategias de ASC.

Conclusiones  

En general, la evaluación de las EC evidenció que los 
participantes contaban con conocimientos previos sobre 
la crisis climática y otras temáticas afines que, junto con 
los conocimientos aprendidos de la mano de científicas 
y científicos locales, enriquecieron la conversación, la re-
flexión crítica y el debate alrededor de conceptos y temas 
clave sobre la crisis, la acción y la gobernanza climática. 
De esta manera se corroboró que vincular los saberes 
previos con los aprendidos en esta estrategia de ASC de 
las ciencias climáticas contribuyó a la reflexión crítica y 
fundamentada sobre aspectos ambientales, políticos, so-
ciales, económicos y culturales relacionados con la crisis 
climática, lo que a su vez permitió disminuir las ideas 
preconcebidas alrededor del cambio y la variabilidad cli-
mática como conceptos, igualmente, se alcanzó a pasar de 
la crítica a la búsqueda de posibles acciones climáticas y 
esquemas de colaboración.

Sin embargo, es crucial reconocer las limitaciones de 
este estudio. El diseño cuasi-experimental, en el cual se 
estableció un grupo de enfoque a conveniencia con un 
análisis pre-post, si bien resultó efectivo para evaluar 
cambios temporales, careció de un grupo de control, lo 
que restringió la capacidad de atribuir los cambios ob-
servados en los indicadores exclusivamente a las Expe-
diciones Climáticas. Asimismo, la duración relativamente 
corta de la estrategia (seis meses) plantea la necesidad 
de investigar los efectos a largo plazo de intervenciones 
similares. Por lo tanto, futuras investigaciones deberían 
priorizar estudios longitudinales que permitan rastrear 
los impactos sostenidos a largo plazo y evaluar la escala-
bilidad de este enfoque en otras regiones.

La experiencia de las Expediciones Climáticas

Figura 2. Caracterización de sexo y edad del grupo de enfoque Expediciones Climáticas del Valle de Aburrá
Fuente: Elaboración propia.
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No obstante, la puesta en marcha y evaluación de las 
EC presentan una herramienta prometedora en el fomen-
to de la Apropiación Social del Conocimiento en el ámbi-
to del cambio climático, en donde, a través de un enfoque 
inspirado en las expediciones científicas, la reflexión crí-
tica y el diálogo de saberes, se consolidó una estrategia 
que ha demostrado ser efectiva para incrementar el inte-
rés y el aprendizaje en ciencia y tecnología, así como para 
fomentar el intercambio de conocimientos y la participa-
ción en debates y procesos de toma de decisiones entre 
los participantes.

Estos resultados exponen la necesidad de seguir desa-
rrollando y evaluando estrategias innovadoras que facili-
ten el diálogo y el intercambio de conocimientos entre el 
conocimiento científico y los diversos saberes de la ciuda-
danía. La experiencia del Valle de Aburrá con las EC ofre-
ce un modelo replicable y escalable para potenciar la ASC 
a nivel local, regional y nacional, y abre la oportunidad 
para avanzar en estrategias de mitigación y adaptación 
ante el cambio climático que tomen como base metodoló-
gica la apropiación social del conocimiento.

La experiencia de las Expediciones Climáticas
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El objetivo del presente trabajo es analizar la relación entre los 
territorios donde prevalece el aumento de las jefaturas de ho-
gar femeninas con las políticas públicas de ordenamiento te-
rritorial y aquellas diseñadas para la mitigación y adaptación 
al cambio climático en Medellín. La metodología usada fue un 
análisis espacial comparativo entre la localización de amenazas 
naturales por movimientos en masa e inundaciones del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Medellín (2014) y el riesgo to-
tal por cambio climático del Plan de Acción de Medellín 2020-
2050 (2021) con el comportamiento de la distribución espacial 
de las jefaturas femeninas en el periodo intercensal 2005-2018. 
Los resultados muestran una correlación espacial entre las áreas 
mayormente expuestas a estas amenazas y a los riesgos en ni-
veles medios y altos con las zonas que recibieron los mayores 
aumentos porcentuales de las jefaturas de hogar femeninas; a 
esto se suma que estas áreas históricamente han presentado los 
indicadores socioeconómicos más vulnerables de la ciudad. Se 
concluye que las políticas públicas de ordenamiento territorial 
requieren un enfoque de género integral —político, económico 
y cultural— en la formulación gestión y financiamiento de las 
políticas, estrategias, programas y proyectos para afrontar el 
cambio climático.

Palabras clave: desarrollo urbano, planificación urbana, 
urbanización, cambio climático, mujer y desarrollo

Angela Alzate Navarro 
Arquitecta, Especialista en Gestión Inmobiliaria y Magíster en Estudios Urba-
no-Regionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y Doctora 
en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es Pro-
fesora Asociada de la Escuela de Planeación Urbano-Regional de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y sus líneas 
de investigación se inscriben en el campo de la planificación urbana y regional, la 
gestión del suelo y la geografía urbana, en particular, los regímenes de prácticas 
y discursos del ordenamiento territorial en Colombia, las teorías contemporáneas 
de la planeación y los procesos de metropolización. 

Resumen

Ricardo Castro-Díaz 
Geógrafo (UNAL). Especialista en Cambio Climático y Protocolo de Kyoto (ILC - 
Perú). Especialista en Desarrollo de Aplicativos SIG y Sensores Remotos (CDAC 
– India). Magíster en Geomática (UNAL). Doctor en Geografía (UBA–Argentina), 
con posdoctorado en Servicios Ambientales y Modelamiento Espacial (UADER/
CONICET–Argentina). Trabaja en las líneas de investigación de servicios ecosis-
témicos, gestión del riesgo de desastres, vulnerabilidad social y cambio climático, 
principalmente en América Latina en diálogo Norte-Sur Global. Actualmente es 
Profesor Asistente de la Escuela de Planeación Urbano-Regional de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín



34 (2)

139

Ordenamiento territorial, cambio climático, y género en Medellín 

Dossier Central

(2
)

34
Ju

lio
 - 

Oc
tu

br
e 

20
24

Abstract Resumo

Keywords: urban development, urban planning, urbanization, 
climate change, human activities effects

Palavras-chave: desenvolvimento urbano, planejamento urbano, 
urbanização, mudança climática, efeitos das atividades humanas

The objective of this work is to analyze the relationship between 
the territories where the increase in female heads of household 
prevails with public territorial planning policies and those de-
signed for mitigation and adaptation to climate change in Mede-
llín. The methodology used was a comparative spatial analysis 
between the location of natural threats due to mass movements 
and floods of the Medellín Territorial Planning Plan (2014) and 
the total risk due to climate change of the Medellín Action Plan 
2020-2050 (2021) with the behavior of the spatial distribution of 
female heads in the intercensal period 2005-2018. The results 
show a spatial correlation between the areas most exposed to 
these threats and risks at medium and high levels with the areas 
that received the greatest percentage increases in female heads 
of household. In addition, these areas have historically presen-
ted the most vulnerable socioeconomic indicators of the city. It is 
concluded that public territorial planning policies require a com-
prehensive gender approach —political, economic and cultu-
ral— in the formulation, management and financing of policies, 
strategies, programs and projects to confront climate change.

O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre os territó-
rios onde prevalece o aumento de mulheres chefes de família 
com as políticas públicas de planejamento territorial e aquelas 
destinadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas 
em Medellín. A metodologia utilizada foi uma análise espacial 
comparativa entre a localização das ameaças naturais devido a 
movimentos de massa e inundações do Plano de Ordenamento 
Territorial de Medellín (2014) e o risco total devido às mudanças 
climáticas do Plano de Ação de Medellín 2020-2050 (2021) com 
o comportamento da distribuição espacial das chefias femininas 
no período intercensitário 2005-2018. Os resultados mostram 
uma correlação espacial entre as áreas mais expostas a estas 
ameaças e riscos em níveis médios e altos com as áreas que re-
ceberam os maiores aumentos percentuais de mulheres chefes 
de familia. Soma-se a isso que essas áreas apresentam historica-
mente os indicadores socioeconômicos mais vulneráveis   da ci-
dade. Conclui-se que as políticas públicas de planeamento terri-
torial exigem uma abordagem abrangente de género —política, 
económica e cultural— na formulação, gestão e financiamento 
de políticas, estratégias, programas e projetos para enfrentar as 
alterações climáticas.

Résumé

L’objectif de ce travail est d’analyser la relation entre les territoi-
res où prévaut l’augmentation du nombre de femmes chefs de 
famille avec les politiques publiques d’aménagement du territoi-
re et celles conçues pour l’atténuation et l’adaptation au change-
ment climatique à Medellín. La méthodologie utilisée était une 
analyse spatiale comparative entre la localisation des menaces 
naturelles dues aux mouvements de masse et aux inondations 
du Plan d’aménagement du territoire de Medellín (2014) et le 
risque total dû au changement climatique du Plan d’action de 
Medellín 2020-2050 (2021) avec le comportement de la réparti-
tion spatiale des femmes chefs de foyer au cours de la période 
intercensitaire 2005-2018. Les résultats montrent une corrélation 
spatiale entre les zones les plus exposées à ces menaces et risques 
à des niveaux moyens et élevés avec les zones qui ont reçu la 
plus forte augmentation en pourcentage du nombre de femmes 
chefs de famille. À cela s’ajoute que ces zones présentent histori-
quement les indicateurs socio-économiques les plus vulnérables 
de la ville. Il est conclu que les politiques publiques d’aména-
gement du territoire nécessitent une approche globale de genre 
—politique, économique et culturelle— dans la formulation, la 
gestion et le financement des politiques, stratégies, programmes 
et projets pour faire face au changement climatique.

Mots-clés : développement urbain, aménagement urbain, ur-
banisation, changement climatique, femme et développement

Ordenamiento territorial, cambio 
climático, y género en Medellín
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Igualmente se señala la 
baja representatividad de 
las mujeres en actividades 
de generación de políticas 
públicas y dirección de la 
financiación, materializa-
da en que las estrategias 
de adaptación están más 
dirigidas hacia líneas in-
genieriles de construcción 
de infraestructuras y no 
a mejoras sustanciales en 
la calidad de vida de las 
familias involucradas.

Introducción 

El cambio climático es considerado uno de los mayores desafíos de 
la humanidad para el futuro. Desde la publicación del Primer Informe 
de Evaluación del IPCC, en 1990 (Meehl, 2023), se consolidó la idea de 
que las acciones humanas eran los principales factores causales del cli-
ma cambiante. Diversos impactos antropogénicos se relacionan con el 
deterioro de la salud ecosistémica, dimensión que permite la mantención 
de la frágil sostenibilidad futura de los territorios (Asprone et al., 2014).

En Latinoamérica y Colombia, los impactos han sido devastadores. Se-
gún estadísticas de la CEPAL (2024), entre 1991 y 2022 la región sufrió un 
promedio de 51 eventos al año relacionados con el aumento del cambio 
climático; incluso se logró establecer que nuestro país presenta un pro-
medio de cuatro eventos por año para el mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, el número de sucesos esconde tras de sí tragedias fre-
cuentes debido al aumento de la intensidad y a la frecuencia de los efec-
tos asociados con el cambio climático. Tan solo en el año 2022, Colombia 
presentó las peores cifras frente a estos procesos, es decir, un total de 
catorce eventos extremos relacionados con el cambio climático (CEPAL, 
2024). Esto se traduce en miles de afectados y numerosas muertes pro-
vocadas por lo que algunos expertos considerarían como “fenómenos 
naturales”, pero que en verdad son solo el resultado o evidencia de las 
dinámicas detrás de la presión antropogénica del territorio.  

Estas transformaciones se pueden concebir desde la multilaterialidad 
del concepto de territorialización, ya que dichas dinámicas producen la 
reconfiguración de elementos naturales en elementos de apropiación hu-
mana; además, establecen nuevas estructuras frágiles y débiles, ya que no 
se fundamentan en la trayectoria natural y su resiliencia frente a choques 
intra y extrasistémicos (Castro-Díaz, 2017). La pérdida de estructuras re-
silientes conduce al surgimiento de eventos que sobrepasan las expectati-
vas y redefinen los espacios materiales que generan sociedades de riqueza 
y de peligro en paisajes de riesgo (i.e. hazardscapes) (Khan, 2012).

Frente a esta comparativa de que existen dos sociedades, Beck (2019) 
explicita que los modelos actuales de desarrollo son modelos de riesgo, 
es decir, que toda ‘mejora’ o ‘evolución’ en la adaptación humana, y lo 
que ellas implican, involucran los riesgos socioambientales inherentes al 
proceso de desarrollo. Es por ello por lo que hemos observado a lo largo 
de la historia colombiana la generación de riesgo y su amplificación a tra-
vés de modificaciones estructurales al territorio en múltiples escenarios, 
como se ve en el ejemplo de las inundaciones y sequías de la Laguna de 
Fúquene. Esta laguna es un territorio que se ha visto reconfigurado por 
técnicas de desecamiento que generaron el poblamiento de las áreas de 
inundación (Castro-Díaz y Natenzon, 2018) y provocaron diversas accio-
nes de las autoridades ambientales en 2006; todo esto debido a la acción 
invernal que desató un escenario de devastación con pérdidas milllona-
rias, así como la necesidad de intervenciones de emergencia a través de 
políticas como el CONPES 3451 (DNP, 2006).

Las condiciones socioeconómicas y sus variables se han usado como 
elementos de análisis en diferentes escenarios de riesgo de cambio cli-
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mático. Dentro de estos, surge una categoría relevante, la 
‘vulnerabilidad social emergente’ (Natenzon y Parkinson, 
2020), que implica reconocer el fuerte impacto del cambio 
climático en grupos minoritarios, en pueblos indígenas 
y, como lo plantea la OMS (2014), en grupos con mayor 
grado de susceptibilidad, como es el caso de las mujeres. 

De acuerdo con el Plan de Acción Climática de Medellín 
2020-2050 – PACM (2021), en el periodo comprendido en-
tre enero de 2011 y abril de 2019, la Secretaría de Inclusión 
Social gestionó 81,472 visitas referidas a situaciones de 
riesgo u ocurrencia de desastres; de estas, el 53% fueron 
solicitadas por mujeres, lo que muestra un mayor grado 
de susceptibilidad de este grupo poblacional.

De acuerdo con esta condición de mayor susceptibili-
dad del que pueden ser parte grupos poblacionales con 
predominio de mujeres surge la siguiente pregunta que, 
por lo demás, orienta el presente trabajo: ¿De qué manera 
se relacionan los territorios donde predomina el aumen-
to de las jefaturas femeninas de hogares con las políticas 
públicas de ordenamiento territorial referidas a las ame-
nazas naturales por movimientos en masa e inundaciones 
y a aquellas diseñadas para la mitigación y adaptación 
al cambio climático en Medellín? En el periodo intercen-
sal 2005 y 2018 en Medellín se observó un aumento de 
las jefaturas femeninas de hogares en toda la ciudad, con 
unas pocas excepciones; sin embargo, dicho aumento es 
más significativo en los bordes urbanos nororiental, cen-
tro-oriental y noroccidental de la ciudad, donde existe 
una mayor recurrencia de áreas con condición de ame-
nazas medias y altas por deslizamiento por movimientos 
en masa y por inundaciones. Además, el ordenamiento 
territorial que se aplica de manera diferencial a escala de 
polígono (Alzate-Navarro, 2023), producido bajo las lógi-
cas de la planificación urbana estratégica que privilegia 
la intervención por fragmentos de ciudad, profundiza las 
condiciones materiales de desigualdad socioespacial, im-
pactando especialmente los sectores urbanos donde pre-
dominan los hogares con jefaturas femeninas.

Este artículo explora, primero, la relación teórica entre 

el cambio climático y el género, e identifica la categoría 
analítica de la vulnerabilidad social emergente. Luego, 
revisa el marco jurídico-técnico del ordenamiento terri-
torial y el cambio climático en Colombia y en Medellín. 
Además, revisa el surgimiento de algunas acciones refe-
ridas a las mujeres y al enfoque de género. Finalmente, 
hace un análisis espacial comparativo donde emerge la 
correlación espacial entre las amenazas naturales por mo-
vimientos en masa e inundaciones con el incremento de 
las jefaturas de hogar femeninas y el riesgo total climático 
del PACM.

Cambio Climático y Género

En la actualidad, los espacios humanos densificados 
como las urbes son probablemente los territorios que su-
ponen mayores afectaciones e implicancias desde la pers-
pectiva del cambio climático.  Solamente en Medellín, se ha 
presentado un aumento de recurrencias de lluvias y preci-
pitaciones, y se han registrado al menos 2,104 movimien-
tos en masa relacionados con el incremento de frecuencia 
e intensidad hidrometeorológica (SIMMA, 2024). Estos 
eventos representan cerca del 95% del registro total de ti-
pos de movimiento de masa, presentado un patrón de au-
mento desde sus primeros registros en 1933 (ver Figura 1). 

Este creciente número de deslizamientos está relaciona-
do con el aumento de precipitaciones y el incremento de 
temperaturas en Medellín (Urán, 2016). En este sentido, 
se puede establecer una muy alta probabilidad de afec-
taciones del cambio climático en la ciudad de Medellín, 
pero resulta necesario continuar con su comprobación 
para poder establecer sus efectos directos dependiendo 
de la disponibilidad de mayor número de datos.

Esta relación clave entre cambio climático y urbe no 
está exenta de las dimensiones sociales que se mencio-
nan en Beck (2000) y Beck et al. (2019) en relación con la 
Teoría Social del Riesgo (TSR), ya que pone el foco en las 
relaciones de producción económica como causantes del 

Figura 1. Frecuencia de eventos de movimientos en masa (i.e. deslizamientos) 1933-2020 
Nota: el año 2003 presentó 1,054 registros por lo que se ajustó la gráfica para efectos de visualización de los otros años a un máximo de 150 
eventos. Se observa el número exacerbado de deslizamientos para 2003 por el salto en la línea.
Fuente: Elaboración propia con base en SIMMA (2024). 
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riesgo contemporáneo. Giddens (2023) y Garland (2003) 
se refieren a que esta producción de riesgo, si bien está 
relacionada con los aspectos neocapitalistas, puede inclu-
so estar también influenciada por los aspectos resultantes 
de la construcción de la idea de modernidad. Ello impli-
ca una suerte de retroalimentación o efecto boomerang 
de los riesgos causados por la reproducción social en un 
contexto globalizado; dicho de otra manera, los territorios 
están conectados más allá de la contigüidad física y se en-
cuentran insertos en el tejido urbano-regional constituti-
vo de nodos económicos vinculados entre sí.  

En ello, Medellín no se aparta de dicha reproducción 
social, ya que materializa un sinnúmero de efectos de la 
producción económica capitalista: pobreza, desigualdad, 
asentamientos irregulares, segregación espacial y vul-
nerabilidad social. Pero tal vez sea en este último pun-
to donde se centran las relaciones primordiales entre el 
cambio climático y las diferencias socioeconómicas de las 
familias a nivel territorial.

La vulnerabilidad social es considerada como una de 
las cuatro dimensiones del riesgo (i.e. vulnerabilidad so-
cial, exposición, peligrosidad e incertidumbre) cuando se 
asocia a la TSR propuesta por Beck. Esta logra integrar 
la totalidad de las poblaciones, evitando la dicotomía de 
ricos y pobres, malos y buenos, afectados y no afectados, 
ya que involucra las estructuras socioeconómicas como 
pasibles de impactos ambientales relacionados con el 
cambio climático. Así, establece que son las familias y sus 
condiciones, quienes aparecen como reales sujetos de los 
impactos territoriales, y no solamente los espacios físicos 
y materiales (e.g. infraestructura, zonas, áreas económi-
cas) que han sido elementos tradicionales de medición y 
observación del riesgo en Colombia (Castro-Díaz, 2013a; 
Castro-Díaz y Natenzon, 2018, 2020).

Diversos trabajos señalan la vinculación entre las con-
diciones socioeconómicas en el contexto del análisis de 
riesgo ante el cambio climático (Gencer et al., 2018) como 
las inundaciones (Visintini y Castro-Díaz, 2018), islas de 
calor (Leal-Filho et al., 2021) o focos de calor superficial 
(Castro-Díaz, 2015), pérdida de servicios ecosistémicos 
(Castro-Díaz, et al., 2019; Castro-Díaz y Natenzon, 2018a, 
2018b), pandemia (Massachesi y Castro-Díaz, 2023) ex-
tremos de precipitación (Freire y Natenzon, 2013), des-
lizamientos (Camposa y Amayab, 2016; García y Ricar-
do, 2020), y efectos sobre la despoblación territorial rural 
(Castro-Díaz, 2023b). Estos estudios establecen las rela-
ciones de diversos indicadores sociales, demográficos, 
habitacionales y educativos, herramientas, técnicas y 
métodos de análisis, con impactos derivados del cambio 
climático (Natenzon y Ríos, 2015).

De esta forma, los factores socioeconómicos y sus múlti-
ples variables han demostrado servir como elementos de 
análisis en diversos escenarios de riesgo ante el cambio 
climático. Además, se logran establecer criterios diferen-
ciadores que se ven agravados por los efectos de choque 
resultado de extremos climáticos en virtud de la denomi-
nada ‘vulnerabilidad social emergente’ (Natenzon y Par-
kinson, 2020). Esta categoría resulta del abordaje sectorial 
sobre la sociedad y de la comprensión de la diversidad 
societaria que le corresponde. Baird (2008) reconoce el 
fuerte impacto del cambio climático en grupos minorita-
rios y pueblos indígenas. Sin embargo, el corpus analítico 
de la OMS (2014), pone de manifiesto que, incluso dentro 
de los grupos sectoriales históricamente segregados, apa-
recen grupos poblacionales en mayor grado de suscepti-
bilidad como son las mujeres.

Esta perspectiva manifiesta que las mujeres tienden a 
ser uno de los grupos en mayor condición de vulnerabi-
lidad social en campos como la salud, migración y des-
plazamiento, cambios en la producción de alimentos, 
bienestar, hogar y cuidados, y salud urbana (OMS, 2014). 
Esto se debe a una fuerte concurrencia de consecuencias 
marginalizantes relacionadas con la toma de decisiones, 
la desprotección, los dependientes directos e, incluso, la 
jefatura de hogar. En el mundo, esta última condición 
guarda un rango de entre 8.20 a 17.50 en promedio con 
hogares dependientes de una mujer. Para América Latina, 
este dato aumenta para un promedio de 30% de hogares 
en diez países de la región (excluyendo familias de altos 
ingresos), y Colombia se ubica en el tercer puesto con un 
36.4% (dato de 2015) de prevalencia de jefaturas feme-
ninas de hogar, muy por encima de países como Brasil 
(20%;1996), Bolivia (22,9; 2008) o Perú (25,7; 2012), según 
datos del Banco Mundial (2024).  

Una revisión de las inequidades intersectoriales y de gé-
nero en los estudios sobre el cambio climático revela que 
la mayoría de estudios se centran en la ‘dicotomía’ hom-
bre-mujer, indicando fuertes desafíos para entender el em-
poderamiento y las relaciones sociopolíticas en el contexto 
de la capacidad social frente al cambio climático (Djoudi 
et al., 2016). También se analiza el papel preponderante de 
la ‘feminización de la vulnerabilidad’ que dibuja la necesi-
dad de realizar diagnósticos intersectoriales que permitan 
develar las condiciones diferenciales ante el cambio climá-
tico en el balance complejo del poder y género.  

Dichas relaciones se establecen a través del enfoque de 
género y el cambio climático, incluyendo dimensiones so-
ciales como la justicia climática focalizada en el análisis 
de las condiciones estructurales de marginación en hoga-
res predominantemente femeninos, el acceso a la energía, 
impactos en la vida rural, el desarrollo social interseccio-
nal y la sostenibilidad urbana a partir de la inclusión de 
la mujer en las políticas urbanas sobre el cambio climático 
(Buckingham y Le Masson, 2017). 
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Un estudio desarrollado por el Global Gender and Cli-
mate Alliance (2016) se refiere a las evidencias que de-
muestran los impactos diferenciales basados en el género, 
ya que las decisiones que toman hombres y mujeres tie-
nen contextos heterogéneos, variando considerablemente 
en las experiencias y sus consecuencias. Igualmente se 
señala la baja representatividad de las mujeres en acti-
vidades de generación de políticas públicas y dirección 
de la financiación, materializada en que las estrategias de 
adaptación están más dirigidas hacia líneas ingenieriles 
de construcción de infraestructuras y no a mejoras sustan-
ciales en la calidad de vida de las familias involucradas. 
Esto se recrudece cuando se refiere al contexto latinoa-
mericano que implica un acceso limitado a recursos y un 
fuerte desbalance de poder en las comunidades locales.  

Cabe tener en cuenta que el potencial efecto del rol de 
cuidado del hogar tradicional para las mujeres impacta 
negativamente su capacidad de decisión frente a la adap-
tación al cambio climático. Esto se observa en la interrum-
pible disponibilidad de tiempo que pueden dedicar a de-
safíos tangenciales, cuando se presentan enfermedades 
en el hogar o son directamente responsables de la educa-
ción de los hijos. Incluso, esta situación es particularmen-
te severa ya que las mujeres deben encubrir su verdadero 
estado de salud para dedicarse a las labores caseras sin 
permiso de descanso ni remuneración económica, al ser 
un trabajo informal no reconocido en el mundo laboral 
(Gender y Alliance, 2016).  

Ordenamiento Territorial y Cambio Climático 

Desde la aprobación de la “Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, realizada 
en Nueva York en 1992, a través de la Ley 164 de 1994, 
Colombia inició la construcción de un marco regulatorio 
frente al cambio climático del cual se han derivado nume-
rosas reglamentaciones jurídico-técnicas hasta la actual 
Ley 1931 de 2018 que contiene las directrices para la ges-
tión del cambio climático. 

Además de la Ley 1931 de 2018, dentro del marco ju-
rídico-técnico colombiano se han producido otros docu-
mentos regulatorios como el Decreto 298 de 2016 median-
te el cual se establece la organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) 
como mecanismo institucional de coordinación, articula-
ción, formulación, seguimiento y evaluación de las polí-
ticas, planes, programas y proyectos relacionados con la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de gases 
efecto invernadero-GEI. La Política Nacional de Cambio 
Climático (2017), formulada por el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo incorporar 

la gestión del cambio climático tanto en las decisiones pú-
blicas como privadas, apuntando a la articulación de dis-
tintas estrategias de manera integral. Algunos ejemplos 
de estrategias son la gestión integral del recurso hídrico, 
la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono, 
la estrategia nacional para la reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación forestal, la 
gestión de riesgo de desastres y la estrategia nacional de 
financiamiento climático. 

En el contexto nacional el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social – CONPES sobre cambio climático ha 
emitido varios documentos, entre ellos cabe destacar el 
CONPES 3700 de 2011, que plantea una Estrategia Ins-
titucional para la Articulación de Políticas y Acciones en 
Materia de Cambio Climático, especialmente la planifica-
ción sectorial y territorial; el CONPES 3886 del 2017, que 
traza los lineamientos de política y programa nacional 
de pago por servicios ambientales y la construcción de 
paz; el CONPES 3947 del 2018, que propone estrategias 
de actuación y coordinación sectorial para disminuir las 
afectaciones e impactos de eventuales fenómenos de va-
riabilidad climática, por ejemplo, el fenómeno del Niño, 
y el CONPES 4081 de 2022, que tiene como propósito 
promover mecanismos de financiamiento de iniciativas 
climáticamente inteligentes para la adaptación al cam-
bio climático y la sostenibilidad en sistemas productivos 
agropecuarios que sean priorizados.

La Ley 1931 de 2018 contiene desde mecanismos institu-
cionales y de gestión hasta instrumentos de planificación 
y financiamiento en diferentes escalas territoriales (na-
cional, departamental, autoridad ambiental y municipal 
o distrital) con carácter de concurrencia y complementa-
riedad para afrontar el cambio climático. Así, en respues-
ta a las políticas, planes, normas y lineamientos de nivel 
nacional, departamental, regional y metropolitano se 
han formulado tres instrumentos que tienen incidencia 
en el municipio de Medellín: el Plan Integral de Cambio 
Climático de Antioquia – PICC (2018), formulado por la 
Gobernación de Antioquia para establecer lineamientos 
de mitigación y adaptación al cambio climático; el Plan 
Regional para el Cambio Climático en la Jurisdicción de 
CORANTIOQUIA (Corantioquia, 2018), y el Plan de Ac-
ción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA (2019).

De acuerdo con el Artículo 9° de la Ley 1931 de 2018, en 
cuanto a las autoridades municipales y distritales, estas 
deben incorporar tanto en la formulación de los planes 
de desarrollo como en los planes de ordenamiento terri-
torial los mecanismos necesarios para la gestión del cam-
bio climático en concurrencia con los Planes Integrales 
de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT), 
formulados por el respectivo departamento y con los Pla-
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nes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoria-
les (PIGCCS), elaborados por los Ministerios según lo dis-
puesto por la misma ley. Adicionalmente, el parágrafo 1° 
del Artículo 9° establece que la planeación del transporte 
e infraestructura, el desarrollo agropecuario, la energía, 
la vivienda, el saneamiento, el comercio, la industria y 
el turismo requieren medidas de mitigación de gases de 
efecto invernadero por parte de los municipios y distritos 
de acuerdo con los respectivos PIGCCT.

En la escala municipal la alcaldía formuló el Plan de 
Acción Climática de Medellín 2020-2050–PACM (2021), 
cuya estructuración se basa en las directrices de C40 Ci-
ties, es decir, la mitigación, adaptación y acción climática 
inclusiva. La mitigación está orientada, principalmente, a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que 
provienen de la acción humana. La adaptación está orien-
tada a la preparación para afrontar los efectos del cambio 
climático, especialmente reducir la vulnerabilidad identi-
ficada y aumentar la resiliencia de los sistemas tanto hu-
manos como naturales. La acción climática se refiere al 
reparto equitativo de los beneficios y la articulación de los 
diferentes actores. 

Este plan establece unos objetivos de ciudad en relación 
con el cambio climático: mitigación, adaptación y bene-
ficios globales. De los objetivos de adaptación, tres de 
ellos adquieren relevancia para discutir más adelante las 
implicaciones de no considerar la vulnerabilidad social 
emergente de las mujeres como una categoría de análi-
sis en el ordenamiento territorial; se trata de los objetivos 
que establecen la

reducción de la exposición, la vulnerabilidad y los riesgos 
asociados al cambio en los patrones del clima para prote-
ger la vida y los sistemas vitales […], la reducción de las 
brechas sociales y la vulnerabilidad social, garantizando ac-
ceso equitativo a los beneficios de la acción climática a toda 
la población, en especial las comunidades más vulnerables 
[… y] la sensibilidad y disposición de los diferentes actores 
para emprender e implementar acciones ambientalmente 
sostenibles. (Alcaldía de Medellín, 2021, p. 18)

En el PACM solo aparecen dos sub-acciones directa-
mente vinculadas con las mujeres. La primera está den-
tro de la acción climática referida a la implementación de 
operaciones de mejoramiento integral de barrios en áreas 
estratégicas cuyas precipitaciones extremas y movimien-
tos en masa el POT define como amenazas climáticas. 
Esta acción tiene como propósito

contribuir a la disminución de la vulnerabilidad mediante 
la promoción del acceso a la vivienda digna en contextos 
de mejoramiento integral, consolidación y construcción del 
hábitat sostenible como escenarios de cohesión social y te-
rritorial, para disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo 
de vivienda [y la sub-acción establece] desarrollar procesos 

de titulación y reconocimiento de edificaciones con inter-
vención prioritaria enfocada en mujeres cabeza de hogar. 
(Alcaldía de Medellín, 2021, p. 128)

La segunda está inserta dentro de la acción transversal 
que tiene como propósito impulsar procesos de forma-
ción y generación de conocimiento y gestión en iniciati-
vas comunitarias, y establece “promover la generación e 
implementación de programas y proyectos productivos 
con participación social y comunitaria en la gestión del 
territorio, dirigido a las mujeres y a la población más vul-
nerable” (Alcaldía de Medellín, 2021, p. 128).

En la tabla de las metas de beneficios globales en concu-
rrencia con los Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de 
Medellín solo aparecen dos indicadores vinculados con 
las mujeres: “Hogares donde se considera que se ha lo-
grado mayor igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres [y] brecha del ingreso mensual promedio entre 
mujeres y hombres” (Alcaldía de Medellín, 2021, p. 24).

En cuanto a la perspectiva de género en las políticas 
públicas del PACM, en el documento aparecen cuatro 
sub-acciones y un indicador vinculado directamente con 
género. De la acción referida al desarrollo de infraestruc-
tura física de movilidad (caminatas y bicicleta) se derivan 
dos sub-acciones, específicamente relacionadas con la 
perspectiva de género, la primera corresponde al desarro-
llo de campañas para la promoción de la movilidad, y la 
segunda a la formulación e implementación de una guía 
para diseño de infraestructura de ciclorrutas con enfoque 
de género. De la acción transversal referida a estrategias 
de comunicación y divulgación para la gestión del cam-
bio climático, se deriva una sub-acción que corresponde 
al “diseño e implementación de acciones de marketing so-
cial y marketing político para la promoción del liderazgo 
ambiental y el empoderamiento con enfoques diferencial, 
de derechos y de género” (Alcaldía de Medellín, 2021, p. 
132), y de esta sub-acción se deriva un indicador. Final-
mente, en otra acción transversal referida a los procesos 
de formación y generación de conocimiento y gestión de 
las iniciativas ciudadanas y comunitarias, se deriva una 
cuarta sub-acción que corresponde al apoyo al liderazgo 
ambiental y al empoderamiento con enfoque diferencial 
y de género.

Otro aspecto relevante para tener en cuenta en la gestión 
del cambio climático es la gestión del riesgo y, para efectos 
del presente trabajo, su vinculación con una perspectiva 
de género que reconozca la vulnerabilidad social emer-
gente de las mujeres en el territorio. El Artículo 11° de la 
Ley 1931 de 2018 establece que se deben articular y com-
plementar los procesos de adaptación al cambio climático 
y la gestión del riesgo de desastres que, para el caso de 
los municipios y distritos, deberían tener una correspon-
dencia directa con las normas estructurales y generales 
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de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y con 
los Planes de Desarrollo Municipales (PDM). De acuer-
do con la misma ley (Artículo 13), la incorporación del 
cambio climático a los instrumentos de planificación de 
las diferentes escalas territoriales debió hacerse en aque-
llos instrumentos de planificación elaborados, adoptados, 
revisados y actualizados a partir del 1 de enero de 2020. 

En el caso de Medellín, la última revisión y ajuste del 
POT fue en el año 2014, y se trató de una revisión ordina-
ria de largo plazo donde se revisaron todos los conteni-
dos de las normas urbanísticas (estructurales, generales 
y complementarias) del Acuerdo 062 de 1999, a través del 
cual se adoptó el primer POT del municipio, y el cual ya 
había sido objeto de una revisión ordinaria de mediano 
plazo mediante el Acuerdo 046 de 2006. En este sentido, 
la última revisión fue antes del plazo estipulado por la 
Ley 1931 de 2018; sin embargo, han pasado diez años 
desde la última revisión del POT y en dos años se cum-
ple el plazo para una nueva revisión ordinaria de largo 
plazo, lo cual implicará la incorporación de las disposi-
ciones de esta ley en el POT. 

No obstante, en el Acuerdo 048 de 2014, a través del 
cual se aprobó la última revisión del POT de Medellín, 
se debieron incorporar las disposiciones de la Ley 1523 
de 2012 mediante la cual Colombia adoptó la política na-
cional de gestión del riesgo de desastres y estableció el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Al 
revisar el POT de Medellín, se hace referencia a un enfo-
que diferencial de género en los subsistemas de espacio 
público, equipamientos y de habitabilidad. Sin embargo, 
no se encontró una referencia específica a la correlación 
entre las amenazas naturales y un mayor nivel de expo-
sición de las mujeres.

 La metodología usada en el presente trabajo es un aná-
lisis espacial (cartográfico y estadístico) comparativo en-
tre la localización de amenazas naturales por movimien-
tos en masa e inundaciones del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín (2014) y el riesgo total por cam-
bio climático del Plan de Acción de Medellín 2020-2050 
(2021) con el comportamiento incremental de la distri-
bución espacial de las jefaturas femeninas en el periodo 
intercensal 2005-2018 como se muestra a continuación.

Organización Socioespacial en Medellín: Or-
denamiento Territorial Cambio Climático y Género 

El POT de Medellín (2014) dentro de sus políticas y 
estrategias de gestión del riesgo, identificó las áreas con 
mayor exposición a amenazas naturales, entre ellas, los 
deslizamientos por movimientos en masa y las inunda-

ciones. El mapa (ver Figura 2) muestra que, en el suelo 
urbano, estos dos tipos de amenazas —en los niveles de 
amenaza media y alta— se localizan en la parte alta de las 
laderas, con mayor concentración en los bordes nororien-
tal, centro-oriental y noroccidental; cabe resaltar que estas 
áreas han sido históricamente el lugar de morada de los 
hogares en condiciones socioeconómicas más vulnerables 
de la ciudad.

Al calcular y georreferenciar el cambio de jefaturas 
de hogar femeninas en Medellín en el periodo intercen-
sal 2005-2018 (ver Figura 3), se encontró una correlación 
entre la localización de las amenazas medias y altas de 
deslizamiento por movimientos en masa y por inundacio-
nes con el aumento de las jefaturas de hogar femeninas, 
situación que, además, tiene como agravante las condicio-
nes socioeconómicas históricamente más vulnerables de 
la ciudad. Sumado a esto, surgen en la periferia urbana 
nuevas áreas con predominio de las jefaturas de hogar fe-
meninas que también se correlacionan espacialmente con 
las zonas de más bajos indicadores socioeconómicos.

De acuerdo con el Plan de Acción Climática de Medellín 
2020-2050 (2021), en el periodo comprendido entre enero 
de 2011 y abril de 2019, la Secretaría de Inclusión Social 
gestionó 81,472 visitas que correspondieron a la atención 
de situaciones de riesgo u ocurrencia de desastres; de 
estas, 29,370 visitas fueron motivadas por movimientos 
en masa, es decir, el 36%. De estas, dos terceras partes 
recibieron recomendación de evacuación definitiva de la 
vivienda por parte de la autoridad y, la otra tercera parte, 
de evacuación temporal.

En el mapa No. 10 del Plan de Acción Climática de 
Medellín 2020-2050 (2021) se muestra la localización del 
riesgo total de Medellín de cara al cambio climático. La 
estimación de riesgo total resulta de la superposición de 
los valores asociados a los cuatro fenómenos analizados 
por el plan, es decir, riesgo ante inundaciones y aveni-
das torrenciales, riesgo ante movimientos en masa, riesgo 
ante incendios de cobertura vegetal y riesgo ante islas de 
calor urbanas. El mapa total de riesgo muestra una mayor 
concentración de riesgo medio y alto en la zona norte de 
la ciudad y en la zona sur (comuna 15 – Guayabal donde 
prevalece la actividad industrial) y una correlación espa-
cial con las jefaturas de hogar femeninas con una mayor 
presencia de riesgo total en el nivel alto en los bordes no-
roriental, centro-oriental y noroccidental.
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Figura 2. Mapa de amenazas por movimientos en masa y por 
inundaciones de Medellín
Fuente: Elaboración propia a partir de la información georreferen-
ciada del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (2014).

Figura 3. Mapa de porcentajes del cambio de las jefaturas de hogar 
femeninas en el periodo intercensal 2005-2018 en Medellín
Fuente: Elaboración propia a partir de la información demográfica 
de los censos de población de 2005 y 2018 del DANE.
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Consideraciones Finales

Como se dijo al inicio, el cambio climático es conside-
rado uno de los mayores desafíos de la humanidad para 
el futuro, a medida que se avanza en el desarrollo políti-
co y tecno-científico para afrontar las implicaciones del 
cambio climático, surgen o se hacen evidentes nuevos 
retos. En este caso, se pone en evidencia el aumento de 
la vulnerabilidad social emergente de las mujeres cabeza 
de hogar en territorios con mayor exposición a amenazas 
naturales por movimientos en masa y por inundaciones 
en Medellín. 

Esta situación muestra la necesidad de un enfoque de 
género integral en el ordenamiento territorial que reco-
nozca las implicaciones políticas, económicas y culturales 
del cambio climático en las mujeres. Además, se hace evi-
dente que las políticas públicas de ordenamiento territo-
rial y de planeación del desarrollo municipal (incluyendo 
la responsabilidad de política pública y el financiamiento 
de otras escalas territoriales de orden nacional, depar-
tamental y de las autoridades ambientales) deben desa-
rrollar estrategias necesarias para, primero, reconocer y 
diagnosticar; luego, formular programas y proyectos ne-
cesarios para afrontar los riesgos, y, finalmente, diseñar 
e implementar los mecanismos necesarios de gestión y 
financiamiento para hacerlas efectivas.

Finalmente, es importante resaltar la necesidad de in-
volucrar de manera la participación efectiva de mujeres 
en todas las instancias de formulación e implementación 
de política pública porque como lo planteó el estudio de 
desarrollado por el Global Gender and Climate Alliance 
(2016), las decisiones que toman hombres y mujeres tie-
nen contextos heterogéneos, variando considerablemente 
en las experiencias y sus consecuencias; así, los resultados 
pueden ser significativamente diferenciales entre las po-
líticas públicas producidas, principalmente, por mujeres 
o por hombres. 
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SOSTENIBLE (2017). Política Nacional de Cambio 
Climático. https://www.minambiente.gov.co/wp-con-
tent/uploads/2022/01/9.-Politica-Nacional-de-Cam-
bio-Climatico.pdf  

NATENZON, C. E., & RÍOS, D. (EDS.). (2015). 
Riesgos, catástrofes y vulnerabilidades: aportes desde la 
geografía y otras ciencias sociales para casos argentinos. 
Imago Mundi.  https://www.loc.gov/item/2016366192/

NATENZON, C. E., & PARKINSON, A. B. (2020). El 
derecho como instrumento de adaptación al cambio 
climático. Revisión de sentencias relativas a desastres 
por inundaciones urbanas. AREA, Agenda de Reflexión 
en Arquitectura, Diseño y Urbanismo 26(1), 1-12. https://
area.fadu.uba.ar/area-2601/natenzon-parkinson2601/ 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
[OMS] (2014). Gender, climate change and health. World 
Health Organization. https://iris.who.int/bitstream/
handle/10665/144781/9789241508186_eng.pdf 

URÁN ZEA, J. (2016). Cambios en los valores extremos 
de variables climáticas en Colombia asociados a cambio 
climático. [Tesis de Maestría, Facultad de Minas, 
Universidad Nacional de Colombia]. https://
repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56621 

VISINTINI, M. L., & CASTRO-DÍAZ, R. (2018, 
17 AL 19 DE OCTUBRE). Aplicación del índice de 
vulnerabilidad social en el estudio de riesgos de 
desastre en la costa santafesina [memorias]. I Jornadas 
Platenses de Geografía. La Plata, Argentina. Universidad 
Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación. Departamento de 
Geografía.  https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
trab_eventos/ev.11323/ev.11323.pdf 



34

34 2
Dossier Central

150(2)34Julio - Octubre 2024

(2) 2024: 150-162
ISSN electrónico 2027-145X. ISSN impreso 0124-7913. 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Autoras

Cómo citar este artículo:
Gargantini, D. M. y Cerrezuela, M. (2024). 
Capacidades para una gestión sostenible 
del hábitat en gobiernos locales de la 
Región Centro de Argentina. Bitácora Urbano 
Territorial, 34(II): 150-162.

Recibido: 18/3/2024
Aprobado: 27/08/2024

Capacidades para una gestión 
sostenible del hábitat en 

gobiernos locales de la Región 
Centro de Argentina

Capacities for sustainable 
habitat management in local 
governments of the Central 

Region of Argentina

Capacidades para a gestão 
sustentável de habitats nos 
governos locais da Região 

Central da Argentina

Capacités de gestion 
durable de l'habitat dans 

les gouvernements locaux 
de la région centrale de 

l'Argentine
Fuente: Autoría propia

Daniela Mariana Gargantini 
Centro Experimental de la Vivienda 

Económica (CEVE-CONICET)

Facultad de Arquitectura y Diseño, 
Universidad Católica de Córdoba

dmgargantini@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0206-2569

María Cerrezuela 
CONICET – Universidad Católica de 

Córdoba
mariacerrezuela@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0806-1134

https://doi.org/10.15446/bitacora.v34n2.113558



151

 

Dossier Central

(2
)

34
Ju

lio
 - 

Oc
tu

br
e 

20
24

Autoras

En América Latina y Argentina, el desarrollo urbano-territorial 
tiende a un modelo de crecimiento que deriva en una profun-
dización de los conflictos socio-territoriales y ambientales. El 
rol de los gobiernos locales en la promoción de políticas urba-
no-habitacionales sostenibles que mitiguen, incorporen adap-
taciones y reduzcan las vulnerabilidades socioambientales en 
las ciudades se ha visto superado en cuanto a su capacidad de 
accionar frente a las nuevas exigencias. Este trabajo se centra 
en el análisis crítico, a través del estudio de casos, de las capa-
cidades existentes o pendientes para una gestión sostenible del 
hábitat, disponibles en municipios pequeños e intermedios de la 
Región Centro de Argentina. En ello las nociones de localidad y 
de sostenibilidad institucional, junto a la incorporación de ejes 
y criterios provistos por las contra-agendas de organizaciones 
sociales, se identifican como factores claves a promover para 
avanzar hacia un modelo de gestión territorial y habitacional 
sostenible transformador.

Palabras clave: hábitat, desarrollo sostenible, gestión, go-
bierno local, capacidades
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Abstract Resumo 

Keywords: habitat, sustainable development, management, lo-
cal government, capacities

Palavras-chave: habitat, desenvolvimento sustentável, ges-
tão, governo local, capacidades

In Latin America and Argentina, urban-territorial development 
tends towards a growth model that results in a deepening of 
socio-territorial and environmental conflicts. The role of local 
governments in promoting sustainable urban-housing policies 
that mitigate, incorporate adaptations and reduce socio-envi-
ronmental vulnerabilities in cities has been surpassed in terms 
of their ability to act in the face of new demands. This work 
focuses on the critical analysis, through case studies, of the exis-
ting or pending capacities for sustainable habitat management, 
available in small and intermediate municipalities of the Central 
Region of Argentina. The notions of locality and institutional 
sustainability, together with the incorporation of axes and crite-
ria provided by the counter-agendas of social organizations, are 
identified as key factors to promote moving towards a transfor-
mative sustainable territorial and housing management model.

Na América Latina e na Argentina, o desenvolvimento urba-
no-territorial tende a um modelo de crescimento que resulta 
no aprofundamento dos conflitos socioterritoriais e ambien-
tais. O papel dos governos locais na promoção de políticas 
habitacionais urbanas sustentáveis   que mitiguem, incorporem 
adaptações e reduzam as vulnerabilidades socioambientais 
nas cidades foi superado em termos de sua capacidade de agir 
diante de novas demandas. Este trabalho centra-se na análise 
crítica, através de estudos de caso, das capacidades existentes 
ou pendentes para a gestão sustentável de habitats, disponíveis 
em municípios pequenos e médios da Região Central da Ar-
gentina. Neste, as noções de localidade e de sustentabilidade 
institucional, juntamente com a incorporação de eixos e crité-
rios fornecidos pelas contra-agendas das organizações sociais, 
são identificadas como factores-chave a promover para avançar 
para um modelo de gestão territorial e habitacional sustentável 
e transformador.

Résumé 

En Amérique latine et en Argentine, le développement ur-
bain-territorial tend vers un modèle de croissance qui entraîne 
un approfondissement des conflits socio-territoriaux et environ-
nementaux. Le rôle des gouvernements locaux dans la promo-
tion de politiques de logement urbain durables qui atténuent, 
intègrent des adaptations et réduisent les vulnérabilités so-
cio-environnementales dans les villes a été dépassé en termes de 
capacité à agir face aux nouvelles demandes. Ce travail se con-
centre sur l’analyse critique, à travers des études de cas, des ca-
pacités existantes ou en attente de gestion durable de l’habitat, 
disponibles dans les petites et intermédiaires municipalités de 
la région centrale de l’Argentine. En cela, les notions de localité 
et de durabilité institutionnelle, ainsi que l’incorporation d’axes 
et de critères fournis par les contre-agendas des organisations 
sociales, sont identifiées comme des facteurs clés à promouvoir 
pour évoluer vers un modèle transformateur de gestion territo-
riale et de logement durable.

Mots-clés : habitat, développement durable, gestion, gouver-
nement local, capacités
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  Estos resultan una de 
las fuerzas impulsoras 
más importantes para el 
logro del desarrollo sos-
tenible, dado que, para 
que el modelo imperan-
te se modifique, es clave 
avanzar hacia una mejor 
y mayor localización de 
una gestión sostenible del 
hábitat (UNDP, 2023), 
donde el fortalecimiento de 
las dimensiones política y 
cultural permitan adquirir 
o desarrollar capacidades 
locales de intervención en 
el territorio, que recuperen 
el proyecto político que se 
impulsa.

Introducción 

La construcción de ciudades sostenibles resulta un desafío vigente. Las 
agendas internacionales como las producidas por organizaciones socia-
les o redes de gobiernos locales[1], reconocen la importancia de este de-
safío, dado que las ciudades “consumen el 78% de la energía mundial y 
producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero” 
(Pacto Mundial, 2024). Estos fenómenos tienen sus efectos climáticos por 
lo que se reproducen e incrementan desastres naturales, afectando a mi-
llones de personas y amenazando los beneficios socioeconómicos alcan-
zados (UNISDR, 2015).

En Argentina, concomitantemente con lo que sucede a nivel global y 
en Latinoamérica, el desarrollo urbano-territorial tiende a un modelo de 
crecimiento que deriva en profundas desigualdades y conflictos socio-ur-
bano-ambientales (Rodulfo y Boselli, 2015; Martino, 2018). En el país “el 
sector residencial representa el 28,6 % del consumo final de la energía y, 
en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, es responsable 
del 14,7 % de las emisiones del sector energía” (Ministerio de Interior, 
Obras Públicas y Vivienda, 2018, p. 6), por lo cual las exigencias que las 
agendas internacionales vinculadas al hábitat establecen resultan más 
que pertinentes (Hábitat III, 2016). Junto con ello, las directrices pauta-
das por las contra-agendas de las organizaciones sociales mencionadas 
profundizan aquellas establecidas por las agendas internacionales y, bajo 
posturas críticas, bregan por políticas más estructurales.

Al ser las ciudades espacios estratégicos en estas metas, hacer frente a 
estos desafíos supone un liderazgo fundamental de los gobiernos locales. 
Estos resultan una de las fuerzas impulsoras más importantes para el lo-
gro del desarrollo sostenible, dado que, para que el modelo imperante se 
modifique, es clave avanzar hacia una mejor y mayor localización de una 
gestión sostenible del hábitat (UNDP, 2023), donde el fortalecimiento de 
las dimensiones política y cultural permitan adquirir o desarrollar capa-
cidades locales de intervención en el territorio, que recuperen el proyecto 
político que se impulsa. 

Desde estos marcos, y capitalizando avances de estudios y proyectos 
en curso, este trabajo se centra en el análisis crítico —a través del estudio 
de casos— de las condiciones y capacidades existentes o pendientes para 
una gestión sostenible del hábitat, disponibles en municipios pequeños e 
intermedios de la Región Centro de Argentina. Se busca con ello respon-
der a las exigencias que en materia urbano-habitacional el paradigma de la 
sostenibilidad plantea en contextos de inframunicipalismo (Iturburu, 2001).

Como hipótesis se sostiene que los gobiernos locales del país —par-
ticularmente medianos y pequeños— no han desarrollado condiciones 
ni capacidades suficientes para garantizar una gestión sostenible de los 
procesos estructurantes de la conformación territorial y habitacional. Así, 
las acciones que ejecutan resultan solo paliativas y de corto alcance. Ante 
ello, las premisas establecidas por las agendas generadas tras la partici-
pación-militancia de organizaciones sociales en la región resultan insu-

[1] Carta por el derecho a la ciudad, 2005; Declaración “Equidad y justicia urbana” de la Conferencia prepa-
ratoria de Hábitat III “Financiar el desarrollo urbano”, 2016; Ciudades por la vivienda Adecuada, 2018.
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mos orientadores para avanzar hacia una sostenibilidad 
‘fuerte’ y una reconversión de las políticas vigentes.

Se generan así aportes para nutrir modelos, estrategias 
y tecnologías favorecedoras de una gestión sostenible del 
hábitat local, que no solo intervenga sobre los efectos, 
sino que también contribuya a atacar las causas de la cri-
sis climática a la que nos enfrentamos. 

Marco Teórico 

Crisis Socio-Urbano-Habitacional y Crisis 
Ambiental: Dos Caras de una misma Moneda

Tal como se ha explicitado, las ciudades inciden de ma-
nera directa en la consolidación de un modelo de desarro-
llo insostenible, que deriva y recrudece las crisis energé-
ticas y climáticas. 

La ciudad a merced del capital ha dado lugar a excesos 
especulativos. Frente a la abdicación de los gobiernos en 
el ordenamiento urbano y en políticas regulatorias de bie-
nes estratégicos, el suelo, el agua y el acceso a un hábitat 
digno quedan en manos del mercado, excluyendo a gran-
des poblaciones. Esta situación  se recrudece, genera ex-
ternalidades socio espaciales (violencia, delincuencia ante 
actividades criminales, segregación urbana, crecimiento 
de asentamientos informales y bolsones de pobreza, des-
plazamiento de poblaciones, etc.), climáticas (aumento de 
inundaciones y sequías por crecimiento urbano y produc-
tivo extensivo no respetuoso de los sustratos preexisten-
tes, desastres naturales, etc.) y energéticas (desequilibrio 
entre las necesidades energéticas o consumos y oferta dis-
ponible, pobreza energética, altos costos de servicios, etc.).

Estas externalidades se plantean interrelacionadas y 
evidencian la interdependencia entre los sistemas natu-
rales, sociales y económicos como partes constitutivas de 
esta gran crisis que el modelo de desarrollo vigente pre-
senta, exigiendo reconversiones urgentes.

La Contribución de las Agendas: de la Gestión 
Integral a la Gestión ‘Sostenible Fuerte’ del Hábitat  

Ante este contexto, las agendas propias del diseño y 
gestión de políticas urbano-habitacionales han ido evolu-
cionando a nivel conceptual y operativo, intentando brin-
dar orientaciones y herramientas capaces de hacer frente 
a los fenómenos explicitados. 

La gestión integral del hábitat es un enfoque adopta-
do por las agendas internacionales en los ´70 (Hábitat 
I), donde fue cuestionada la noción de vivienda como 

unidad física vigente hasta ese momento, desconectada 
de la red de servicios e interrelaciones sociales (Murillo, 
2019). Este tipo de gestión se definió como el “conjunto de 
procesos dirigidos a articular, usar, coordinar, organizar, 
asignar recursos que permiten producir, hacer funcionar 
y mantener el hábitat en el ámbito local” (Herzer y Pírez, 
1999, p. 7), vinculando los procesos habitacionales a los 
de integración social.

Más tarde, la noción de sostenibilidad, que se incorpora 
en el marco del concepto de ‘desarrollo sostenible’ a partir 
de las agendas de organismos internacionales, introduce 
la búsqueda del equilibrio entre crecimiento económico, 
equidad social y sustentabilidad ambiental, donde la sa-
tisfacción de las necesidades presentes no comprometa 
las futuras. También se plantea la imprescindible interre-
lación entre escalas locales y regionales a nivel territorial 
a fin de alcanzar este equilibrio.

Frente a esto, algunos autores, como Naredo (1996), 
cuestionan el vínculo recíproco entre urbanización y de-
sarrollo, al sostener que el ‘desarrollo sostenible’ deriva-
do de las agendas internacionales perpetúa la subordi-
nación y dependencia al modelo económico imperante. 
Denuncian que las declaraciones de Naciones Unidas: 
Hábitat I (Vancouver), Hábitat II (Estambul) y la Nueva 
Agenda Urbana de Hábitat III (Quito) (Naciones Unidas, 
1976, 1996, 2016), acompañaron postulados ambiguos, sin 
la incorporación crítica, sistémica y multiactoral de la sos-
tenibilidad habitacional.

Por su parte, las contra-agendas sociales, vinculadas al 
paradigma del Ecodesarrollo (1973), del Buen Vivir (‘su-
mak kawsay’, 2008) y Vivir bien (‘suma qamaña’, 2009), 
refuerzan esta postura crítica bajo corrientes latinoameri-
canas desde conceptos de ‘sostenibilidad fuerte’ (Norton, 
1992). Este tipo de sostenibilidad a la que se aspira “se 
preocupa por la salud de los ecosistemas en los que se 
inserta la vida y la economía de los hombres, sin igno-
rar la incidencia que sobre los procesos del mundo físico 
tiene el razonamiento monetario” (Naredo, 1996, p. 6), 
estableciendo claras exigencias y limitaciones al modelo 
de desarrollo económico (y urbano-habitacional) vigente. 

En esta línea, a nivel regional y nacional se destacan 
dos hitos: la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 
(Foro Social Mundial, 2005) y el Consenso Nacional por 
el Hábitat Digno[2] (Habitar Argentina, 2017). Estos hitos 
dan cuenta del impacto negativo de la conversión de la 
ciudad en una mercancía al servicio de los intereses de la 
acumulación capitalista, constituyendo propuestas políti-
cas para hacer de la ciudad el escenario para la construc-
ción de la vida colectiva.

[2] El Consenso refleja el posicionamiento del colectivo multisectorial Habitar Ar-
gentina. Postula transformaciones profundas en los factores que determinan las 
desigualdades y diseña respuestas innovadoras y diversificadas de políticas y 
estrategias que garantizan el derecho a un hábitat adecuado en la Argentina.

Capacidades para una gestión sostenible del hábitat en gobiernos locales de la Región Centro de Argentina
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El eje central de estas agendas es el cuestionamien-
to a los modelos de desarrollo vigentes, concentradores 
de renta y de poder, que generan pobreza y exclusión, 
depredan el ambiente y aceleran los procesos migrato-
rios y de urbanización, la segregación socioespacial y la 
privatización de los bienes comunes y del espacio públi-
co. Entre sus aportes se destacan la visión integral de la 
problemática urbano-habitacional y de las estrategias de 
acción; la función social y ecológica de la tierra y la im-
plementación de mecanismos redistributivos de la renta 
urbana; la regulación del mercado y de la especulación in-
mobiliaria; la priorización de sectores en condiciones de 
vulnerabilidad (de menores recursos, mujeres, infancias, 
adultos mayores y disidencias); el rol central de los go-
biernos locales; la participación ciudadana; la articulación 
actoral; el equilibrio urbano-rural; la promoción de diversas 
modalidades de producción social del hábitat; la integración 
socio-urbana, y la democratización del acceso a equipamien-
tos y servicios.                                               

La Naturaleza y Alcance de la Política Habitacional 
Argentina

Tanto en Latinoamérica como en Argentina, el desarro-
llo urbano-territorial-habitacional tiende a un modelo de 
crecimiento que deriva en una profundización de las des-
igualdades sociales y territoriales. En el mismo se pueden 
identificar patrones específicos (Martino, 2018). Primero, 
un patrón de crecimiento por extensión no coherente con 
el crecimiento demográfico, cuyo fin es la obtención de 
mayores rentabilidades con pérdida de periurbanos y 
biodiversidad. Segundo, la invisibilización y la falta de 
capitalización de los recursos disponibles en los territo-
rios, asociadas a la exclusión de grupos minoritarios tras 
la reproducción de modelos hegemónicos-capitalistas. Fi-
nalmente, un posicionamiento débil del Estado frente a la 
libre especulación inmobiliaria, lo que impide condicio-
nes propicias para la gobernanza local necesaria.

Concomitantemente, las políticas habitacionales argen-
tinas responden a una lógica de productos sobre proce-
sos, a una concepción meramente material de la vivienda, 
a modalidades productivas de corte empresarial que no 
reconocen los recursos y saberes locales, y a una lógica 
centralizada donde los gobiernos y actores locales se en-
cuentran sujetos a la discrecionalidad del estado nacio-
nal reduciendo su rol a receptores-implementadores con 
limitaciones presupuestarias y competenciales (Gargan-
tini 2013). Focalizada en sectores más empobrecidos, la 
problemática se concentra en soluciones cuantitativas por 
sobre las cualitativas, reconociendo solo algunas de las 
variables que componen las mismas.

La Recuperación de lo Local y de la 
Sustentabilidad Institucional

Si bien la solución para los problemas ambientales de-
pende de la acción global coordinada, la desterritorializa-
ción que plantea la globalización económica exige terri-
torializar la sustentabilidad y a la vez sustentabilizar el 
desarrollo territorial, con el fin de mejorar las condiciones 
de vida de la población (Guimaraes, 2003).

En ello es clave la localización de una gestión sosteni-
ble del hábitat (Global Taskforce, 2016), como proceso de 
“definición, aplicación y seguimiento de estrategias a ni-
vel local para alcanzar los objetivos y metas de desarrollo 
sostenible” (Hernández et al., 2021). En ello lo local no se 
circunscribe a una dimensión escalar particular (territo-
rial, gubernamental o administrativa), sino que reconoce 
como actores locales a los “agentes para quienes la so-
ciedad local constituye su medio de vida, trabajo, repro-
ducción y sentido de pertenencia principal” (González 
Meyer, 2009, p.70). Estos impulsan propuestas y procesos 
territoriales subnacionales, y propician perspectivas y es-
trategias de desarrollo más endógenas y críticas a estilos 
de desarrollo centralistas o impuestos. 

Así, los gobiernos locales adquieren un protagonismo 
importante en materia habitacional, reforzando las com-
petencias territoriales-urbanas que los marcos jurídicos 
les asignan. Ahora bien, para que estos elementos puedan 
incorporarse, los modelos de gestión habitacionales de-
ben modificarse y nuevas capacidades locales deben de-
sarrollarse o fortalecerse, evitando la aceptación acrítica del 
discurso seudo-transformador de la sostenibilidad propio 
de un conservadurismo dinámico para que nada cambie.

Las capacidades son comprendidas como la habilidad 
real y potencial que deben poseer los Estados y sus agen-
cias específicas para articular intereses sectoriales, esco-
ger un rumbo y tomar decisiones de manera autónoma, 
superando de manera exitosa las restricciones que plan-
tea el entorno institucional, con el fin de alcanzar los ob-
jetivos organizacionales y de promover el bienestar ge-
neral (Completa, 2017). Los niveles de autonomía de los 
gobiernos locales resultan indispensables para avanzar 
hacia modelos urbano-habitacionales sostenibles.

En ello es estratégico el fortalecimiento de las dimen-
siones política y cultural (sustentabilidad institucional) 
(Guimaraes, 2003 y Fernández, 1998), a fin de poder re-
cuperar y otorgar importancia al proyecto que se impulsa 
detrás del concepto de sostenibilidad al que se adhiere. 
Así, junto a las capacidades técnico-administrativas o téc-
nico-burocráticas, cobran relevancia las capacidades ins-
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titucionales relacionales entre el estado y el entorno, los 
intereses y preferencias actorales, y las probabilidades de 
realización de intereses/demandas de la sociedad (Gar-
gantini, 2020). En contextos de inframunicipalismo como 
el argentino, donde más del 94% de los gobiernos locales 
resultan pequeños o intermedios (menores a 100,000 ha-
bitantes)[3], pero concentran el 39% del déficit habitacio-
nal nacional (Origlia, 2021), fortalecer estas capacidades 
constituye un gran desafío.

[3] Según el Registro Federal de Gobiernos Locales en el país existen 2,311 gobier-
nos locales de los cuales el 76.07% son pequeños y comunas o parajes (0 a 9,999 
habitantes); el 18.13% son medianos (10,000 a 199,999 habitantes) y solo el 1.73% 
son grandes (más de 200,000 habitantes).

Estudios de Caso 

A partir de este marco conceptual y contextual, y desde 
el estudio crítico de casos, este trabajo propone identificar 
las condiciones y capacidades institucionales disponibles 
en municipios pequeños e intermedios de la Región Cen-
tro de Argentina[4], con el propósito de responder a las 
exigencias que plantea el paradigma de la sostenibilidad 
en contextos de inframunicipalismo en materia urba-
no-habitacional (Iturburu, 2001).

[4] La Región Centro de Argentina es un bloque territorial subnacional, conforma-
do por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, con alta incidencia a 
nivel nacional en materia económica y social, dado que concentra altos niveles 
de desarrollo humano, sanitario, educativo, científico y cultural, constituyendo 
una de las regiones con más impacto en el desarrollo del país.

Figura 1. Localización de la Provincia de Córdoba y los municipios estudiados
Fuente: Elaboración propia en base a mapas del Instituto Geográfico Nacional de la Repú-
blica Argentina.

Nota:
1. Laborde. Población: 5,957 (INDEC, 2010)

2. Arias. Población: 7,193 (INDEC, 2010)- 9,300 (Censo Municipal, 2020)

3. Río Primero. Población: 7,389 (INDEC, 2010)- 7,800 (Censo Municipal, 2011)

4. Juárez Celman. Población: 12,129 (INDEC, 2010)- 18,000 (Ministerio del Interior, 2017)

5. Las Varillas. Población: 16,316 (INDEC, 2010)- 20,000 (Fuente provisoria, 2023)

6. Arroyito. Población: 22,726 (INDEC, 2010)- 40,000 (Censo Municipal, 2020)

7. Río Cuarto. Población: 158,298 (INDEC, 2010)- 200,000 (Fuente provisoria, 2023)
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Los resultados de este trabajo surgen del estudio de 
casos seleccionados en el marco del Proyecto interáreas 
de la Unidad Ejecutora (PUE) de pertenencia[5], llevado 
a cabo durante el período 2019-2023[6]. Dicha selección se 
estructuró a partir de la identificación de aquellos que, 
cumpliendo con las condiciones de ubicación geográfica 

[5] Centro Experimental de la Vivienda Económica (AVE-CONICET).

[6] Proyecto Unidad Ejecutora “Modelo de gestión para la producción regional de 
componentes constructivos para mejoras habitacionales a partir del reciclado de 
residuos sólidos urbanos”. Centro Experimental de la Vivienda Económica, 2017. 

(provincia de Córdoba[7]) y de escala (pequeños o inter-
medios), hubieran desarrollado políticas habitacionales 
y ambientales en los dos últimos períodos de gobierno, 
y manifestaran interés en formar parte de los estudios y 
desarrollos comprometidos por el proyecto. Este buscó 
desarrollar un modelo de gestión innovador —a partir 
de la articulación entre estrategias de solución a la pro-
blemática de vivienda y al tratamiento de los residuos 

[7] La provincia de Córdoba se encuentra situada en la Región Centro mencionada 
y posee un gran peso poblacional y económico en el contexto regional y nacio-
nal, derivado de la agroindustria, los servicios, el turismo y la industria automo-
triz. Resulta además un referente del municipalismo, “como un régimen de gran 
autonomía respecto de muchos municipios pequeños” (Graglia, 2006, p.57).

Tabla 1. Cuadro comparativo entre casos de estudio
Fuente: Elaboración propia.
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sólidos urbanos (RSU) reciclables— orientado a que los 
gobiernos locales del país viabilicen la creación de circui-
tos productivos para mejorar condiciones ambientales y 
habitacionales de sectores vulnerables.

Si bien tuvo objetivos específicos relacionados con la 
producción-innovación tecnológica, comprometió el es-
tablecimiento de las bases conceptuales y condiciones 
operativas necesarias para desarrollar un modelo de ges-
tión regional sostenible en municipios y comunas. Así 
se desarrollaron diagnósticos socio-urbano-habitaciona-
les-ambientales, de capacidades y recursos locales en sie-
te municipios pequeños e intermedios de la provincia de 
Córdoba (ver Figura 1): 

Para alcanzar los objetivos del estudio, se combinaron 
metodologías cuali-cuantitativas. Con el fin de identifi-
car-caracterizar el contexto sociopolítico, habitacional y 
ambiental de los municipios, se combinaron diseños des-
criptivos y explicativos en base a datos censales y locales 
existentes o construidos a partir de relevamientos ad-hoc. 
Esto permitió afinar la selección final y la realización de 
acuerdos formales con los siete municipios priorizados 
en el PUE, considerando aquellos con avances socioam-
bientales en sus gestiones y voluntad de participar del 
proyecto.

Para reconocer y estudiar las capacidades existentes 
o pendientes en cada municipio, se trabajó con base en 
la categorización conceptual establecida por Gargantini 
(2020) que las agrupa en capacidades técnico-administra-
tivas y capacidades político-institucionales. Este estudio 
de capacidades se integró con registros cuanti-cualitati-
vos para reconstruir los procesos locales, así como los ac-
tores intervinientes en los mismos. 

Las unidades de análisis fueron los procesos de gestión 
socio-urbano-habitacional y ambiental local. Esto supuso 
identificar a través de una batería de variables e indica-
dores, la estructura de abordaje del problema (modelo de 
gestión) en cada caso (Pelli, 2000).

La recolección bibliográfico-censal de primera o segun-
da fuente, así como información de entrevistas y encues-
tas, se complementaron con talleres de diagnóstico par-
ticipativos con los equipos técnicos de cada municipio[8]. 
Estos nutrieron los diagnósticos integrales y de capacida-
des técnico-administrativas y político-institucionales lle-
vados a cabo en el marco del PUE. A partir de ello se iden-
tificaron aspectos capaces de transformarse en insumos a 
considerar en políticas de fortalecimiento de la sostenibi-
lidad urbano-habitacional en este tipo de municipios. 

[8] Tras la suscripción de convenios, se desarrollaron tres talleres diagnósticos: de 
situación socio-habitacional, de capacidades y recursos locales; de situación 
física y recursos tecnológicos disponibles, y de criterios de sustentabilidad en 
urbanismo-arquitectura y GIRSU.

Resultados 

En los ejes de análisis establecidos (caracterización so-
cio-urbano y habitacional, física y tecnológica, y nivel de 
sustentabilidad urbano-arquitectónica), los resultados 
obtenidos permitieron dar cuenta de los siguientes resul-
tados (ver Cuadro 1): 

Caracterización Socio-urbano y Habitacional

Si bien los últimos datos oficiales son del Censo 2010, 
los municipios pequeños e intermedios estudiados dan 
cuenta de un crecimiento poblacional en las últimas déca-
das, lo que plantea nuevos requerimientos y acredita que, 
proporcionalmente, el mayor crecimiento urbano-habita-
cional se está evidenciando no ya en las grandes ciuda-
des, sino en los centros de esta escala. 

En cuanto a su caracterización socio-urbana y habita-
cional, estos municipios presentan en índices de pobreza 
o Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) entre el 4 y el 
8%, aunque con notable presencia de déficit habitacional 
cualitativo por sobre el cuantitativo, concentrado en sec-
tores de bajos recursos o ingresos inestables, aunque con 
posibilidad de aportar mano de obra. Se verifica también 
presencia de asentamientos pequeños (10 a 40 hogares) 
aislados muy vulnerables. Al respecto, al carecer de re-
gistros formales y recurrentes de esta situación, el conoci-
miento de esta se reduce a estos parámetros. 

La disponibilidad de tierra es escasa, y en los casos en 
que existe, la misma no es accesible al sector poblacio-
nal demandante. No se verifican, salvo casos puntuales, 
estrategias o políticas de acceso a la tierra como bancos 
de tierra o similares. En cuanto conformación urbana los 
asentamientos urbanos analizados presentan una den-
sidad concéntrica con jerarquía urbana radial. Si bien 
poseen alta cobertura de servicios, los mismos replican 
la conformación urbana concentrada-radial, y los vincu-
lados a la conectividad, el acceso a recursos energéticos 
como el gas y el tratamiento de efluentes son deficitarios. 
Hay ausencia de espacios verdes o públicos con equipa-
miento adecuado y accesible, y es necesario reforestar.

Todos los municipios estudiados han desarrollado pro-
gramas de vivienda e infraestructura de corte tradicional, 
bajo financiamiento nacional y provincial. Solo algunos 
han diversificado acciones con programas propios (parti-
cularmente círculos de ahorro[9])  y han implementado in-

[9] Un círculo de ahorro es un grupo de hogares que se reúnen con el objetivo de 
ahorrar juntos. Cada miembro aporta una cantidad de dinero todos los meses. 
Al sumar las cuotas de los adherentes, se acumula una cantidad que se utili-
za para construir una unidad habitacional hasta que la demanda de todos los 
miembros quede satisfecha.
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cipientemente instrumentos de articulación público-pri-
vada ante falta de recursos municipales. Sin embargo, 
políticas de tierra con servicios, regularización dominial, 
mejoramientos, ampliaciones y microcréditos o asistencia 
técnica para construir, resultan líneas muy poco recurrentes.

En cuanto a la estructura técnico-administrativa, si bien 
cuentan con Direcciones/Áreas de Hábitat o Vivienda y 
Áreas de Ambiente, estas son recientes (creadas en los úl-
timos años); cuentan con escaso personal y presupuesto; 
poseen alta dependencia del ejecutivo, aunque buena arti-
culación con otras entidades locales, y, en general, no hay 
articulación interáreas para la ejecución de políticas. Esto 
evidencia un bajo nivel de capacidades técnico-adminis-
trativas y una incipiente capacidad político-institucional.

Caracterización Física y Tecnológica

Sobre la caracterización física los municipios estudia-
dos dan cuenta de serias problemáticas vinculadas a la 
inaccesibilidad urbano-habitacional de ciertos sectores 
poblacionales y a la gestión de riesgo en sus territorios 
(inundaciones, avance sobre zonas de riesgo ambiental, 
contaminación de napas y cursos de agua, etc.), producto 
de una escasa o desactualizada regulación normativa en 
términos de crecimiento urbano y provisión de servicios.

En cuanto a recursos disponibles, tecnologías y moda-
lidades productivas promovidas, todos los municipios 
emplean tecnologías tradicionales[10] y en ningún caso se 
constató en su uso certificación normativa de habitabili-
dad bajo parámetros ambientales. A nivel local cuentan 
con interesantes emprendimientos locales o cooperativos 
productores de componentes constructivos y metalúrgi-
cos con apoyo de las Áreas de Empleo municipales, pero 
con escasa vinculación con las iniciativas habitacionales 
promovidas, por lo cual proyectos constructivo-habita-
cionales y de desarrollo local o laboral se encuentran es-
cindidos en su tratamiento y fomento.

En cuanto a la estructura organizativa y recursos téc-
nicos disponibles, se verifica la inclusión formal de áreas 
vinculadas al ambiente y al hábitat. Estas últimas se vi-
sualizan más consolidadas en los municipios interme-
dios, y en muchos casos complementarias a estructuras 
vinculadas a obras y servicios públicos más que a áreas 
relacionadas con el desarrollo urbano o social, sin embar-
go, no se visualizan estrategias de articulación organiza-
cional, predominando la gestión de tipo ministerial o por 
áreas estancas.

[10] Las tecnologías tradicionales en construcción se refieren a las técnicas y méto-
dos que han sido utilizados durante generaciones en la construcción de edifica-
ciones. Estas técnicas se basan en el uso de materiales naturales como la piedra, 
la madera y el barro, así como en la aplicación de técnicas artesanales para su 
manipulación y transformación. 

Nivel de Sustentabilidad Urbano-Arquitectónica

A nivel climático, los entornos de inserción de estos mu-
nicipios resultan zonas templadas cálidas donde se han 
alternado inundaciones, sequías e incendios, muchos de 
ellos provocados por el crecimiento extensivo de la planta 
urbana o las actividades extractivas (agropecuarias en su 
mayoría) sobre periurbanos y zonas protegidas.

La extensión urbana desmedida, producto del creci-
miento exponencial del valor del suelo al interior de la 
trama, no terminó de consolidar los ejidos existentes, 
existiendo gran porcentaje de tierras intersticiales con ser-
vicios subutilizados pero inalcanzables económicamente 
para la población necesitada de acceder a una vivienda. 
Este crecimiento extensivo sobre los periurbanos sin ba-
rreras forestales y la presencia de industrias en la trama 
generaron riesgos de contaminación, así como inundacio-
nes por ocupación en zonas no aptas. Además, la presen-
cia de basurales próximos ha provocado contaminación 
aérea, de napas y lagunas.

Más allá de que la conceptualización discursiva de sos-
tenibilidad arraigada en estos municipios está asociada 
al uso consciente y responsable de recursos sin agotar-
los o exceder su capacidad de renovación, y a la promo-
ción de modalidades de consumo diferentes, las acciones 
emprendidas han abarcado solamente iniciativas de efi-
ciencia energética (alumbrado led) y de reforestación. En 
ningún caso se ha promovido el rediseño bioclimático de 
urbanizaciones y viviendas, tampoco se ha intervenido en 
políticas de suelo y urbanas de redistribución de cargas y 
beneficios.

En cuanto a la gestión integral de residuos sólidos ur-
banos (GIRSU), se cuenta con recolección semanal, pero 
también hay dificultades relacionadas con las redes viales 
ineficientes, la falta de concientización amplia y los pro-
blemas en el tratamiento y disposición final por el esca-
so equipamiento. Los residuos domiciliarios están poco 
cuantificados. La separación en origen se da solo en un 
65% y, por la mezcla, hay dificultades en el tratamiento. 
Los residuos agrícolas e industriales presentan un porcen-
taje importante, igualando a los domiciliarios. La recolec-
ción diferenciada de papel y plásticos, la disposición de 
residuos patógenos y los residuos eléctrico-electrónicos 
(RAEE) está tercerizada, pero no existe recuperación bajo 
procesos de economía circular de residuos voluminosos.

Los predios de disposición final se encuentran próxi-
mos al entramado urbano y no cuentan con barreras de 
protección, estudios hidrológicos ni evaluación de impac-
to ambiental; las fosas están al límite de sus capacidades 
y son frecuentes los incendios; no se realizan tratamien-
tos de lixiviados ni disposición en vertederos controlados 
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(regionalmente los mismos son escasos y existe poca arti-
culación intermunicipal para ello).

Ante ello las acciones municipales en GIRSU se centran 
en la instalación incipiente de plantas de reciclado de 
RSU, puntos y planes de separación en origen, compos-
teras municipales y venta a recicladoras. La incursión re-
ciente de cooperativas de trabajo en los basurales es otra 
constante. También lo son los planes de arbolado urbano 
y las campañas de forestación, de RAEE y cuidado del 
agua, el canje de papel y botellas por insumos, y algunas 
mejoras puntuales en materia de eficiencia energética y 
compostaje.

En cuanto a las normativas vigentes, muchos de los 
gobiernos locales cuentan con ordenanzas de arbolado 
público, recolección de residuos urbanos, patógenos y de 
uso de agroquímicos; sin embargo, no poseen planes de 
control de efluentes, contaminantes de fábricas y fumiga-
ciones, ni códigos urbanísticos y de edificación actualiza-
dos bajo parámetros ambientales. Están previstas multas 
ante transgresiones, pero no se aplican ni existe control 
exhaustivo o monitoreo de ordenanzas existentes.

 Discusiones 

Los casos analizados dan cuenta de que los municipios 
pequeños e intermedios argentinos de la Región Centro 
estudiados, si bien no cuentan con niveles altos de po-
breza o NBI como se registran en otras partes del país, 
enfrentan situaciones urbano-habitacionales y ambienta-
les conflictivas y en crecimiento que requieren de capaci-
dades suficientes para su tratamiento integrado a partir 
de principios de sostenibilidad. De acuerdo con el marco 
conceptual desarrollado, estas capacidades pueden agru-
parse en técnico-administrativas y político-instituciona-
les. A nivel de capacidades técnico-administrativas las 
estructuras organizacionales de los municipios pequeños 
e intermedios estudiados son incipientes y estancas y, si 
bien cuentan con normativas específicas (planes de orde-
namiento, códigos de edificación, ordenanzas específicas, 
etc.), no se encuentran actualizadas ni incorporan varia-
bles centrales a la sostenibilidad fuerte como la recupera-
ción e incentivo de la regulación estatal; la recuperación 
de la planificación territorial y urbana participativa como 
estrategia reguladora por excelencia, donde se prioricen 
los intereses colectivos por sobre los particulares; el im-
pulso de políticas de tierra que promuevan la redistribu-
ción de cargas y beneficios,  y el límite a la especulación 
urbana y el cuidado de la biodiversidad. Carecen, ade-
más, de planes de estímulo positivo, de control o de cum-
plimiento efectivo de penas ante transgresiones.

Operativamente, no se evidencian estrategias de reco-
nocimiento de las diversas necesidades y capitalización 
de las capacidades presentes en los distintos sectores 
poblacionales, lo cual impide la diversificación de alter-
nativas habitacionales que acompañen las trayectorias 
familiares, los programas integrales y multiactorales, y 
el uso de tecnologías productivas potenciadores de la in-
tegración laboral genuina y el desarrollo social local. Lo 
mismo sucede con respecto a la inexistencia de sistemas 
de monitoreo y gestión de riesgos integrados a los proce-
sos de crecimiento y consolidación urbano-habitacional.

En cuanto a sus capacidades político-institucionales se 
constata en estos municipios una reproducción del dis-
curso transformador en materia de sostenibilidad, pero 
sin implicancias profundas en el accionar urbano-habita-
cional local. No hay cuestionamientos ni percepciones de 
necesidad de cambios en el consumo y reparto de bienes 
urbanos y poderes estratégicos, sino de simple acceso a 
los mismos que no llegan a plantear reales redistribucio-
nes equitativas y reconversión del modelo de crecimiento 
urbano-habitacional imperante. La falta de promoción de 
una cultura ciudadana crítica, y demandante de pautas 
de consumo-uso sostenibles a nivel urbano-habitacional, 
resulta un factor potenciador de un conservadurismo 
que focaliza su accionar en estrategias de greenwashing, 
de forestación, de transición energética en alumbrados, 
de recolección diferenciada y recuperación tercerizada de 
residuos.

En cuanto a la gestión urbano-habitacional sostenible, 
los gobiernos y actores locales presentes en los casos ana-
lizados reducen su rol a simples receptores, siendo los ni-
veles superiores quienes definen los parámetros de acción 
y presupuestos asignados.

Conclusiones 

En este estudio propusimos reconocer las condiciones 
y capacidades institucionales disponibles hoy en munici-
pios de la Región Centro de Argentina, con el objetivo de 
hacer frente a las exigencias que promueven en materia 
urbano-habitacional las agendas de sostenibilidad. Estu-
diamos críticamente, y a partir de registros cuanti-cualita-
tivos, las estructuras integrales de abordaje y los procesos 
de gestión socio-urbano-habitacional y ambientales desa-
rrollados en siete municipios pequeños e intermedios de 
la provincia de Córdoba.

Nuestro análisis permitió identificar que, en los munici-
pios estudiados, la noción de sostenibilidad se introduce 
de manera puntual y fragmentada, respondiendo a ám-
bitos institucionales específicos (Ambiente, Hábitat, etc.), 
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sin avanzar hacia abordajes integrales e interfuncionales. 
En ello también se constata la falta de consideración y 
promoción de factores estratégicos como los relacionados 
con la accesibilidad económica a la tierra y a la vivienda, 
a la integración urbano-social de los hogares a los terri-
torios y al nivel de impacto que los mismos provocan en 
materia ambiental, energética y climática.

Así, se verifica la escasez o ausencia de capacidades 
efectivas (tanto técnico-administrativas como políti-
co-institucionales) para avanzar hacia la consolidación de 
una mirada integrada de los principios de sostenibilidad 
fuerte en materia urbano-habitacional, lo cual provoca su 
vinculación colateral a la política ambiental o su reduc-
ción a algunos aspectos sin abordar los estructurantes en 
materia urbano-habitacional.

Bajo estos aportes, focalizar la sostenibilidad urba-
no-habitacional en los municipios analizados requeriría 
invertir las prioridades de la economía convencional en el 
entorno urbano (Fernández Casadevante Kois et al, 2018) 
y considerar la importancia estratégica de la decisión de 
algunas variables (suelo, vivienda, transporte, infraes-
tructura, etc.) en relación con la reducción de desigual-
dades y la redistribución de beneficios. Implicaría ir más 
allá de la visión vigente de producción masiva de solucio-
nes habitacionales aisladas de los contextos de inserción 
(Hernández et al., 2021 y Rodulfo y Boselli, 2015) y poner 
en juego capacidades locales no potenciadas.

Si bien no pueden generalizarse estas conclusiones para 
la totalidad de los municipios de dicha escala o región, 
los resultados obtenidos dan cuenta de la necesidad de 
que se consideren los ejes y criterios provistos por el pa-
radigma de la sostenibilidad fuerte (plasmado en las con-
tra-agendas sociales mencionadas), a la hora de promover 
procesos de fortalecimiento de mejores y mayores capa-
cidades locales en materia urbano-habitacional. Entre 
ellas la incorporación de una sólida formación y mane-
jo de herramientas urbano-habitacionales especializadas 
por parte de gestores políticos y técnicos; la promoción y 
fortalecimiento de estructuras organizativas matriciales a 
nivel local para favorecer abordajes integrados sobre los 
territorios, y el fomento de una cultura ciudadana crítica 
y demandante de pautas de consumo-uso sostenibles a 
nivel urbano-habitacional.

Sin que ello suceda, se seguirán estimulando acciones 
accesorias y tangenciales en materia ambiental, sin que 
se generen las transformaciones necesarias para lograr la 
real construcción de ciudades y comunidades sostenibles 
que las demandas acuciantes del contexto nos exigen.
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Autor

El artículo parte de la pregunta sobre qué percepciones aporta 
la comunidad étnica raizal de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina frente a los conflictos ambientales y por riesgos climá-
ticos presentes en su territorio, que contribuyan con la actuali-
zación de las políticas públicas para la adaptación y mitigación 
del cambio climático y para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(GRD). Se exploran las perspectivas y las valoraciones de esa 
comunidad étnica sobre los citados conflictos, enfatizando en 
las causas y las consecuencias que a ellos se asocian, así como 
las valoraciones que hacen de los conflictos ambientales y por 
riesgos climáticos para priorizar una agenda pública. Para ello, 
se empleó una metodología cualitativa, hermenéutica y feno-
menológica, con recolección de información mediante la reali-
zación de cinco entrevistas semiestructuradas, tres grupos foca-
les y tres árboles de problemas con integrantes de la comunidad 
étnica raizal. Las percepciones ofrecen un referencial étnico que 
valora la sobrepoblación de San Andrés como el conflicto de 
mayor relevancia, el cual se replica como una tensión para las 
islas de Providencia y Santa Catalina, en las cuales, a partir de 
ejercicios de gobernanza local, han logrado contener el avance 
de foráneos, estimulado por el sector turístico.

Palabras-clave: comunidad étnica raizal, percepción, con-
flictos ambientales, cambio climático, reducción del riesgo de 
desastres

Jorge Eduardo Vásquez-Santamaría
Abogado y Magister en Derecho de la Universidad de Medellín. Candidato a 
Doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Docente investiga-
dor del grupo de investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica 
Luis Amigó. 
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Abstract Resumo 

Keywords: raizal ethnic community, perception, environmen-
tal conflicts, climate change, disaster risk reduction.

Palavras-chave: comunidade étnica raizal, perceção, conflitos 
ambientais, alterações climáticas, redução do risco de catástrofes.

The article is based on the question of what perceptions the 
Raizal ethnic community of San Andrés, Providencia and Santa 
Catalina contributes to the updating of public policies for the 
adaptation and mitigation of climate change and for Disaster 
Risk Management (DRM). The perspectives and assessments 
of this ethnic community on these conflicts are explored, em-
phasizing the causes and consequences associated with them, 
as well as the assessments they make of environmental and cli-
mate risk conflicts in order to prioritize a public agenda. To this 
end, a qualitative, hermeneutic and phenomenological meth-
odology was used, with the collection of information through 
five semi-structured interviews, three focus groups and three 
problem trees with members of the Raizal ethnic community. 
The perceptions offer an ethnic referential that values the over-
population of San Andres as the most relevant conflict, which is 
replicated as a tension for the islands of Providencia and Santa 
Catalina, where, based on local governance exercises, they have 
managed to contain the advance of foreigners, stimulated by the 
tourism sector.

O artigo baseia-se na questão de saber que percepções a comu-
nidade étnica Raizal de San Andrés, Providencia e Santa Catali-
na traz aos conflitos de risco ambiental e climático presentes no 
seu território, que contribuem para a atualização das políticas 
públicas de adaptação e mitigação das alterações climáticas e 
de Gestão do Risco de Desastres (GRD). São exploradas as pers-
pectivas e avaliações desta comunidade étnica sobre os referi-
dos conflitos, enfatizando as causas e consequências a eles asso-
ciadas, bem como as avaliações que fazem dos conflitos de risco 
ambiental e climático para a priorização de uma agenda pú-
blica. Para o efeito, foi utilizada uma metodologia qualitativa, 
hermenêutica e fenomenológica, com a recolha de informação 
através de cinco entrevistas semi-estruturadas, três grupos fo-
cais e três árvores de problemas com membros da comunidade 
étnica do Raizal. As percepções oferecem um referencial étnico 
que valoriza a sobrepopulação de San Andrés como o conflito 
mais relevante, que se reproduz como uma tensão para as ilhas 
de Providencia e Santa Catalina, onde, com base em exercícios 
de governação local, se conseguiu conter o avanço dos estran-
geiros, estimulado pelo sector do turismo.

Résumé 

L’article est basé sur la question de savoir quelles perceptions 
la communauté ethnique Raizal de San Andrés, Providencia et 
Santa Catalina apporte aux conflits liés aux risques environne-
mentaux et climatiques présents sur leur territoire, qui contri-
buent à la mise à jour des politiques publiques pour l’adaptation 
et l’atténuation du changement climatique et pour la gestion des 
risques de catastrophe (DRM). Les perspectives et les évalua-
tions de cette communauté ethnique sur les conflits susmen-
tionnés sont explorées, en mettant l’accent sur les causes et les 
conséquences qui y sont associées, ainsi que sur les évaluations 
qu’elle fait des conflits liés aux risques environnementaux et cli-
matiques afin de donner la priorité à un programme public. À 
cette fin, une méthodologie qualitative, herméneutique et phé-
noménologique a été utilisée, avec la collecte d’informations 
par le biais de cinq entretiens semi-structurés, trois groupes de 
discussion et trois arbres à problèmes avec des membres de la 
communauté ethnique Raizal. Les perceptions offrent un réfé-
rentiel ethnique qui considère la surpopulation de San Andrés 
comme le conflit le plus important, qui est reproduit comme une 
tension pour les îles de Providencia et Santa Catalina, où, sur la 
base d’exercices de gouvernance locale, ils ont réussi à contenir 
l’avancée des étrangers, stimulée par le secteur du tourisme.

Mots-clés : communauté ethnique de Raizal, perception, 
conflits environnementaux, changement climatique, réduction 
des risques de catastrophes
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El estudio de las percepcio-
nes es un insumo para ac-
tualizar, aclarar y detallar 
el referencial étnico sobre 
políticas públicas en cam-
bio climático y GRD y, con 
ello, proporcionar referentes 
para hacer eficaz la actua-
ción de la administración. 

Introducción 

En Colombia, el cambio climático y la gestión de los riesgos ejempli-
fican la dicotomía entre la realidad que se evidencia en los hechos y las 
regulaciones y políticas que se proponen hacer una adecuada adminis-
tración de ese contexto. Las apuestas jurídicas de años recientes que rigen 
el ordenamiento territorial y la planeación social y económica incluyen 
la variable climática en respuesta a los deberes pactados en las Confe-
rencias Mundiales de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo 
de Desastres —Yokohama (1994), Hyogo (2005) y Sendai (2015)- y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015)—, medidas que hacen de Co-
lombia un Estado que está ajustando sus disposiciones a la GRD y a la 
adaptación y mitigación al cambio climático.

Entre los ejemplos, sobresale la Ley 1523 de 2012, que instituyó la Polí-
tica Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta ley define el cambio 
climático como la 

Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su varia-
bilidad, que persiste durante un período prolongado [y que] se puede deber 
a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a 
cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en 
el uso de las tierras. (Ley 1523, 2012, Artículo 4, 6)

En cuanto a la adaptación, esta se entiende como el conjunto de pro-
cedimientos que permiten ajustar las condiciones humanas y naturales a 
los estímulos climáticos; se trata, pues, de un marco jurídico que despier-
ta un especial interés sobre los eventos naturales hidrometeorológicos 
por ser los más recurrentes e intensos en el territorio nacional (Ayala y 
Ospino, 2023). 

El avance normativo y político evidencia que la institucionalidad co-
lombiana viene adquiriendo una comprensión más especializada sobre 
el cambio climático y la GRD, pero no suele corresponderse con su apro-
piación social. Por regla general, la ciudadanía “sigue viendo los de-
sastres como fenómenos naturales extremos, derivados de condiciones 
meteorológicas adversas —y excepcionales— o como una externalidad 
inevitable de los procesos productivos” (González, Meira y Gutiérrez, 
2020, p. 844). Esto distorsiona la comprensión y valoración del cambio 
climático y de los desastres naturales como problemas públicos, y afecta 
la posibilidad de consolidar una gobernanza climática, asumida como las 
modalidades que los actores sociales, públicos, privados e institucionales 
pueden emplear para articular objetivos climáticos, gestionar procesos 
de planeación y ejecutar acciones con sentido de autoridad e incidencia 
(Anguelovski y Carmin, 2011). 

La eficacia de las políticas climáticas puede aumentar con la participa-
ción y con el compromiso de la ciudadanía (Satorras et al., 2023), siempre 
que pueda promover la elaboración de iniciativas de base social (Cloutier 
et al., 2018). Esa participación ha sido un imperativo por el cual ha debido 
luchar la comunidad étnica raizal del departamento archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el caribe occidental de Colom-
bia. A través de diversas demandas (Corte Constitucional 1993 C – 530, 
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1994 C – 086, 1999 C – 053, 2014 T – 800, 2017 SU – 097, 
2018 T – 308 y 2022 T – 333), se ha develado el ejercicio de 
una ciudadanía que está cifrada en la comprensión del 
ambiente como escenario esencial de la vida individual 
y colectiva, con el cual ancestralmente se han construido 
sentidos que definen su ser y su hacer, incluso en las ad-
versidades de las amenazas y las vulnerabilidades que se 
intensifican por la emergencia climática.

La comunidad étnica raizal responde a una “mezcla de 
elementos considerados homogéneos y puros, lo euro-
peo, lo africano y posteriormente, lo afrocaribeño. Dicha 
consideración es problemática en términos de identidad 
étnica porque exalta la “pureza de la sangre” y de los 
orígenes como un atributo excepcional” (García Taylor, 
2010, p. 13). Se trata de una comunidad étnica definida 
por un proceso histórico que tiene en sus bases el pobla-
miento insular de los indígenas Miskito Sumo Matapal-
pa, proveniente de la costa occidental de Centroamérica, 
a los que luego se sumó la colonización británica purita-
na, de religión calvinista, remplazada por la colonización 
española después del conflicto territorial de 1642 (García 
Taylor, 2010). 

Las distintas demandas de la comunidad étnica raizal 
son un referencial de política pública de altísimo valor, si 
se tiene presente que con él se accede al grupo de imáge-
nes, representaciones y disposiciones que direccionan los 
parámetros de actuación del Estado y los objetivos de una 
política pública específica (Muller, 2000). A través de las 
pretensiones llevadas a sede judicial, se develan muchas 
de las construcciones sociales entorno a las afectaciones 
diferenciales que padece la comunidad étnica por con-
flictos ambientales y por riesgos climáticos que no han 
sido leídos, comprendidos, abordados y/o gestionados de 
forma debida por las autoridades competentes e, incluso, 
por la misma comunidad. 

Si bien el derecho de acceso a la justicia contribuye a 
la conformación de los referenciales étnicos, no es una 
vía que agota la configuración de las representaciones e 
imágenes que tiene la comunidad étnica raizal sobre los 
conflictos ambientales y por riesgos climáticos, la cual 
se mantiene atada a la pervivencia de afectaciones en su 
vida individual y en relación con esos conflictos. En el 
contexto descrito se preguntó ¿Qué percepciones aporta 
la comunidad étnica raizal de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina frente a los conflictos ambientales y por 
riesgos climáticos, que contribuyan a la actualización de 
políticas públicas para la adaptación y mitigación del 
cambio climático y para la GRD? Los hallazgos emanan 
de la exploración de las perspectivas y las valoraciones 
de la comunidad étnica raizal frente a esos conflictos, 
acudiendo a las elaboraciones individuales y colectivas 
sobre sus causa y efectos, así como a la valoración que 

hacen de los mismos para priorizar una agenda pública 
en el área insular.

El estudio de las percepciones es un insumo para ac-
tualizar, aclarar y detallar el referencial étnico sobre po-
líticas públicas en cambio climático y GRD y, con ello, 
proporcionar referentes para hacer eficaz la actuación de 
la administración. En México, la relevancia de las percep-
ciones se evidencia en el estudio de Mirenda (2020) so-
bre las causas y efectos del cambio climático en Jalisco, al 
igual que las investigadas por Soares, García y Manzano 
(2018) en Chiapas; Corona (2018) lo hizo en el Estado de 
Puebla con migrantes de retorno; Janacua y Poma (2020) 
con población estudiantil de Michoacán, y Mendoza y 
Rodríguez (2021) hicieron lo propio con población estu-
diantil de Morelos. En Perú, Torres-Slimming (et al., 2021) 
indagó las percepciones sobre el cambio climático en las 
regiones de Cusco, Loreto y Piura; en Cuba el antecedente 
se registra con Lorenzo-Carreiro (et al., 2023), y en Gua-
temala con Viguera (et al., 2018) que las indagó en peque-
ños agricultores. 

Para dar respuesta a la pregunta, primero se reconoce el 
contexto ambiental del departamento a partir de los con-
flictos ambientales y por riesgos climáticos identificados 
y analizados por actores no raizales, muchos de los cua-
les han determinado la formulación de políticas públicas 
para ese territorio, y, luego, se comparten perspectivas y 
valoraciones de la comunidad étnica raizal.

Metodología 

Las percepciones sobre conflictos ambientales y riesgos 
climáticos “se construyen a partir de los condicionamien-
tos sociales, los cambios observables en el entorno físico, 
así como las experiencias y agencia individuales, que 
pueden variar significativamente dentro de un grupo y 
que dependen del grado de vulnerabilidad de los sujetos” 
(Mirenda, 2020, p. 31). Esa aprehensión de las percepcio-
nes justificó acudir a la investigación cualitativa, toda vez 
que el objeto de estudio se concentró en la experiencia de 
vida de una comunidad étnica que está amenazada por 
conflictos asociados con el territorio, el clima, y con los 
recursos naturales, lo que exigió indagar sus percepcio-
nes acudiendo a la experiencia acumulada en “sus prácti-
cas sociales, sus palabras y discursos, sus memorias y sus 
olvidos, sus propósitos de cambio, resistencia o someti-
miento” (Uribe, 2012, p. 11).

La ruta metodológica se guió por la hermenéutica, que 
orientó los pasos iniciales para definir la raizalidad como 
la condición étnica que determina las percepciones inda-
gadas. El primer momento de ese método fue la precom-
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prensión, una aproximación reflexiva y consciente sobre 
los conflictos y sobre su relación con las causas y los efec-
tos del cambio climático y los desastres por eventos natu-
rales, en la que tuvo lugar la posición y la apropiación de 
esas realidades por parte del investigador (Roldán, Res-
trepo & Vásquez, 2023). Luego se cuestionó la realidad 
precomprendida, lo que dio paso a depurar prejuicios 
con el objetivo de sanear lo estudiado y adelantar la fu-
sión del horizonte del investigador con la realidad social 
del archipiélago.

La fusión de horizontes fue un momento que se definió 
por la incorporación de la fenomenología, pues se trata de 
un método que trabaja la percepción de los sujetos des-
de la experiencia de lo vivido (Morse & Richards, 2002). 
Los participantes se identificaron como raizales por auto-
denominación, incluso varios lo justificaron en términos 
muy similares a los expuestos por Bent (2002 citado en 
Ramírez y Restrepo, 2002): “descendientes de los anti-
guos pobladores con un vínculo cultural y de sangre por 
la vía materna o paterna con un mínimo de dos genera-
ciones” (p. 39), a lo que sumaron el habla del creole y la 
práctica de la religión protestante.

La condición étnica raizal de los participantes permitió 
aprehender las significaciones de los conflictos ambien-
tales de cara al cambio climático y la GRD a partir de la 
temporalidad, la espacialidad, la corporalidad y la comu-
nalidad (Álvarez Gayou, 2003). Estos elementos se asegu-
raron gracias al nacimiento de los participantes en el ar-
chipiélago, a su pertenencia a la comunidad étnica raizal, 
y a su permanencia durante amplios periodos de vida en 
la zona insular, lo que aseguró cúmulos de vivencias y 
experiencias cifradas en las construcciones sociales reali-
zadas en y con el territorio y el maritorio[1]

[2], lo que define 
formas de pensar y narrarse en el mundo de acuerdo con 
las vivencias en el contexto que arrojan significaciones es-
pecíficas. Lo anterior condujo a que los participantes se 
refirieran de forma indistinta a todo el archipiélago, sin 
hacer excepciones relacionadas con su lugar de nacimien-
to o su domicilio.

La fenomenología comenzó con la descripción de la in-
sularidad, de las circunstancias ambientales, climáticas 
y de riesgos, a lo que siguió una toma de conciencia re-
flexiva sobre los conflictos ambientales y por los riesgos 
climáticos en la cual se posibilitó la búsqueda de diferen-
tes perspectivas interpretativas y comprensivas entre los 
participantes. Con base en ello, las técnicas se encamina-
ron en la búsqueda de las estructuras y esencias de los 
conflictos, lo que dio paso a la significación de sus causas 
y efectos, así como a su preponderancia. 

[1] 

[2] Para el caso de la comunidad étnica raizal Gutiérrez Escobar (2019) explican: 
“establece una estrecha relación y continuidad territorial entre espacios terres-
tres y acuíferos (costas, manglares y arrecifes) o entre distintos ecosistemas 
acuáticos (Camargo & Camacho, 2019; Márquez, 2019; Toro Pérez, 2017, p.138).”

La fenomenología se trabajó por medio de cinco entre-
vistas semiestructuradas a líderes raizales sociales y co-
munitarios, dos mujeres y tres hombres, una técnica que 
se ejecutó por medio de plataformas virtuales debido a la 
localización de los entrevistados, todos domiciliados en el 
archipiélago. Además, se consolidaron tres grupos para 
la recolección de información; con cada uno se empleó la 
técnica oral del grupo focal seguido por la construcción 
de la técnica interactiva del árbol de problemas, lo que 
totalizó tres ejercicios con cada técnica. Uno de los grupos 
se integró por personas raizales de organizaciones de ac-
tivismo social y ambiental localizado en el archipiélago, 
que contó con cuatro mujeres y dos hombres, el segun-
do grupo se localizó en Bogotá, conformado también por 
cuatro mujeres y dos hombres, y el tercer grupo se integró 
por seis estudiantes de Derecho de una universidad en 
Medellín, dos mujeres y cuatro hombres, todos jóvenes 
pertenecientes a la comunidad étnica raizal.

Ambas técnicas fueron ejecutadas por medio de plata-
formas virtuales que facilitaron la interacción y expresión 
de los participantes. En un primer momento se realizaron 
los grupos focales, en los cuales se privilegió la oralidad 
como fuente de reflexión consciente sobre el fenómeno 
indagado; luego se emplearon los árboles de problemas, 
donde se siguió la siguiente secuencia: descripción gru-
pal de las causas de los conflictos ambientales y riesgos 
climáticos; identificación y selección grupal de los proble-
mas derivados de las causas, e identificación y escogencia 
grupal de los efectos generados por los problemas. Luego 
se hizo una revisión colectiva del árbol de problemas, y se 
procedió con su interpretación.

Conflictos Ambientales en San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina: Contexto a partir 
de Actores No Raizales 

El archipiélago es un territorio que, en términos am-
bientales, climáticos y de riesgos por eventos naturales, 
ha sido contextualizado a partir de los conflictos identi-
ficados y valorados por actores no raizales, que se carac-
terizan por su permanencia en el territorio, algunos con 
tendencias a la intensificación y que perfilan estos proble-
mas públicos en el marco de políticas que no han alcan-
zado su solución.

Según la estrategia del Gobierno Nacional para apoyar 
el desarrollo del departamento, Conpes 3058 (DPN, 1999), 
para finales del siglo pasado el 40% de la población en 
edad laboral activa se encontraba desempleada, y la la-
boralmente activa estaba adscrita a los sectores turístico 
y comercial. A pesar de las cifras, en comparación con el 
resto del país, en principio la realidad de las islas no es 
preocupante, puesto que en 2023, de las 32 capitales de 
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departamento, San Andrés ocupó el puesto 30 en la tasa 
de desempleo (DANE, 2023), una tendencia positiva que 
ha hecho del archipiélago un territorio con bajo nivel de 
desocupados laborales, a pesar de la fuerte crisis causada 
por la llegada del COVID-19.

No obstante, las condiciones del mercado laboral con-
trastan con los niveles de pobreza:

el 42% de los hogares se consideran pobres. Algo muy pa-
recido a lo que señala el Índice de Necesidades Básicas In-
satisfechas (NBI), en el cual la población de la isla tiene un 
40.84% de insatisfacción por temas como prestación de ser-
vicios públicos, un sistema de salud que no opera adecua-
damente, bajos niveles de calidad en la educación (PONEC, 
2018, p. 20)

Todo esto da lugar a la pobreza que se refleja en el nivel 
de vulnerabilidad, y el aumento de la primera se traduce 
en el incremento de la segunda. La vulnerabilidad se in-
tensifica si se tiene presente el incremento histórico de la 
población en el reducido territorio de las islas, donde se 
pasó de “5.675 personas en el año 1950, a 50.094 en 1993, 
y 57.324 en 1999. La densidad poblacional pasó de 116 
personas/km2 en 1950, a 1.021 en 1993, y a 1.170 personas 
en 1999.” (DNP, 1999, p. 11). Estos registros aumentan 
en años recientes para la isla de San Andrés, que reporta 
6,000 habitantes/km2 (PNUD, 2015). El crecimiento de-
mográfico se traduce en una alta demanda de recursos 
como el agua y los alimentos (De la Cid, 2011); es claro, 
además, que el aumento de la población no marchó de 
manera equilibrada con el manejo ambiental (Aguilera, 
2016). No obstante, la sobrepoblación se ha concentrado 
en San Andrés toda vez que las restricciones de acceso 
empleadas en la isla de Providencia han evitado el turis-
mo masificado (Donegan y Huertas, 2018). Esto ha dado 
lugar a dos contextos territoriales en el mismo archipiéla-

go, en donde, además, varían los conflictos ambientales y 
por riesgos climáticos: por un lado, la isla de San Andrés 
y, por el otro, las islas de Providencia y Santa Catalina.

La condición socioeconómica se traduce en niveles de 
vulnerabilidad ambiental, pues la carga demográfica re-
presenta una “alta presión sobre los recursos naturales” 
(PNUD, 2015, p. 73). Esto incluye tensiones sobre el suelo, 
lo que genera concentración de asentamientos subnorma-
les con necesidades básicas insatisfechas del 52% en la isla 
de San Andrés (PNUD, 2015), con 63 ocupaciones indebi-
das de playas y terrenos de baja mar (DNP, 2020). A ello 
se suman las altas amenazas de ciclones tropicales, inun-
daciones y erosión del borde costero (PNUD, 2015), una 
tendencia de eventos hidrometeorológicos que confirma 
la PONEC (2018), como se aprecia en la Gráfica 1.

De acuerdo con el Sistema de Información Ambiental de 
Colombia (SIAC, 2024) la amenaza por cambio climático 
en el departamento es baja, pero la sensibilidad al cam-
bio climático es alta y se relaciona con una baja capacidad 
adaptativa, lo que hace del archipiélago un territorio con 
muy alta y alta vulnerabilidad y riesgo al cambio climático.

Percepciones en la Comunidad Étnica Raizal 
frente a los Conflictos Ambientales  

Las imágenes, representaciones y disposiciones que 
pueden direccionar los parámetros de actuación del Esta-
do, y los objetivos de las políticas públicas para enfrentar 
los conflictos ambientales y por riesgos climáticos, parten 
de un referencial étnico raizal que, más que individual, 
es primordialmente colectivo. Resulta de las fenomenolo-
gías de quiénes son en y con el territorio, que develan un 

Gráfica 1. Ciclones tropicales en Colom-
bia. UNGRD, 2016 a partir de la base de 
datos del Centro Nacional de Huracanes 
de Miami (1842 – 2014)
Fuente: Comisión Colombiana del Océa-
no (2018) Política Nacional del Océano 
y de los Espacios Costeros – PONEC. 
Bogotá.
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vínculo donde lo ambiental, lo territorial y lo maritorial 
se asocia a su cultura como orden simbólico de relaciona-
miento y convivencia.

En consensos casi inalterables, emanaron referencia-
les que, al tiempo que hacen posible identificar las per-
cepciones sobre los conflictos ambientales y por riesgos 
climáticos, también permiten valorarlos para ponderar 
alternativas que orienten una agenda pública sobre adap-
tación y mitigación al cambio climático y sobre GRD. En 
las narrativas se intercalaron percepciones globales sobre 
el archipiélago, otras específicas sobre San Andrés, y al-
gunas sobre las islas de Providencia y Santa Catalina.

Sobre San Andrés, la técnica de árbol de problemas de-
veló tres conflictos ambientales cuya valoración permite 
su ponderación; el que más preocupaciones generó fue el 
de la sobrepoblación, seguido por la contaminación, y por 
la gestión pública y social que se hace de los dos anterio-
res. En relación con la sobrepoblación, los participantes 
hicieron un recurrente énfasis en el aumento de construc-
ciones en zonas indebidas, de edificaciones en áreas de 
playa, y en la ocupación de acuíferos, lo que se traduce 
en la ocupación y el uso indebido de espacios públicos 
con valores ecosistémicos. Por su parte la contaminación 
es un problema multidimensional representado en el in-
cremento de residuos sólidos, las emisiones atmosféricas 
de fuentes móviles, la contaminación de recurso hídrico, 
y la aparición e incremento de la contaminación auditi-
va. Si bien el conflicto asociado a la gestión no excluye la 
participación de la comunidad, el sentir se focaliza en el 
rol desempeñado por la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina (CORALINA) como autoridad ambiental 
en el departamento.

Las causas de los conflictos valorados no son excluyen-
tes entre sí, por el contrario, responden al carácter inter-
dependiente entre el ambiente, el territorio y el clima y, a 
la par de esa condición, al igual que en los problemas, fue 
posible ponderar esas causas. La principal es el incremento 
de personas en la isla de San Andrés, un exceso que no es 
objeto de medidas de control suficientes ni en el ingreso ni 
en la salida de la isla, y que es el detonante de las presiones 
sobre los recursos naturales renovables requeridos para los 
sectores turístico, comercial y residencial. La causa demo-
gráfica es interdependiente con las falencias en la gestión 
de los residuos sólidos, con su incremento a partir de la 
visita de personas continentales, y con la ineficacia de las 
acciones administrativas de la CORALINA. Es igualmente 
interdependiente con la emisión de fuentes móviles, y con 
la negligencia e irresponsabilidad que conlleva el incum-
plimiento de la corresponsabilidad ambiental. 

Lo anterior se ha traducido en un desequilibrio en el 
ordenamiento territorial del archipiélago y de la capaci-
dad de soporte del territorio, asumida como “la cantidad 
máxima de viviendas que puede soportar una porción de 
territorio en condiciones de habitabilidad adecuada, de-
terminadas por estándares de espacio público y equipa-
mientos por persona y una movilidad óptima” (Fajardo 
Valderrama, 2004). Esa cantidad está directamente vincu-
lada a la capacidad de carga turística, que excede los lími-
tes de la intensidad y el volumen que puede aguantar una 
determinada zona geográfica sin que cause daños ambien-
tales irreparables (López Bonilla y López Bonilla, 2008).

Como consecuencia de los conflictos, los participantes 
han experimentado condiciones de vida caracterizadas 
por el aumento y la diversificación de la contaminación, 
que van desde la presencia excesiva de basuras, la con-
taminación atmosférica, la presencia de aguas tóxicas y 
la alteración de acuíferos, hasta la contaminación audi-
tiva y la ocupación de espacios públicos naturales. A ese 
efecto le sigue la aparición de la inseguridad social y de 
enfermedades contagiosas que se propagan con facilidad 
debido a las deficiencias del sistema de salud; también, 
aunque en menor medida, se valora el aumento de las 
temperaturas y los intempestivos cambios en el clima, la 
pérdida de la cultura raizal ante el deterioro del territorio 
y las limitaciones por la falta de oportunidades.

Las percepciones develadas a través del árbol de pro-
blemas coincidieron con la información previamente 
aportada por los participantes en los grupos focales, don-
de se ve que la sobrepoblación es el conflicto que padece 
la isla de San Andrés de forma acentuada, y que amenaza 
a las islas de Providencia y de Santa Catalina, al tiempo 
que es el detonante de los conflictos asociados con la con-
taminación y el cambio climático: 

la sobrepoblación, ahí es donde empieza, empieza el tema 
sobre lo ambiental, sólo ambiental. Entonces ellos digamos, 
la mezcla entre continental y raizal ya han llegado y se han 
situado en sitios donde no se deben construir, por ejemplo, 
y esos son sitios que cuando llueve ya sube la marea, sube el 
pantano y se inunda. […] esos son los mismos que cogen y 
roban el cobre de los postes y se van para allá y lo queman, 
queman el cobre para venderlo, pero lo dejan encendido, y 
entonces se enciende el relleno sanitario. También son los 
mismos de la basura, tú ves un colchón viejo en la calle, ves 
muebles viejos, ves neveras viejas, sofacamas viejos. (GFE, 
2023).

La sobrepoblación se percibe como una fuente multi-
causal de distintas realidades complejas, en especial en 
la isla de San Andrés, donde toma relevancia el cambio 
climático:
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[…] los huracanes que han pasado por San Andrés han de-
mostrado la vulnerabilidad total que tiene el pueblo raizal 
frente a esos fenómenos, esos fenómenos naturales, enton-
ces que el principal conflicto medioambiental es la respon-
sabilidad que tienen los gobiernos en esa vulnerabilidad 
histórica a la cual se ha sometido al pueblo raizal, y por qué 
vulnerabilidad histórica, paso nuevamente a explicar algo 
sobre cuáles han sido, pues esos elementos históricos de 
los conflictos ambientales que han generado ese estado de 
vulnerabilidad, ya lo he mencionado y es algo general, la 
sobrepoblación, la presión poblacional. (GFO, 2023)

La sobrepoblación es el hecho generador de la deman-
da de suelos urbanizables y edificables en un territorio 
donde la población local presenta altos niveles de pobre-
za. Esa situación genera la aparición de asentamientos 
subnormales y la ocupación de áreas ambientalmente 
sensibles, donde la vulnerabilidad se incrementa a raíz 
del desconocimiento de las delicadas condiciones de las 
zonas ocupadas, lo que se suma a la vulnerabilidad climá-
tica que experimenta el archipiélago:

En esos sectores que serán humedales, manglares, se han 
asentado personas, la mayoría son continentales, como lo 
dice uno, no son del territorio y han hecho sus viviendas sus 
casas allí, pero los raizales también han vendido esos terre-
nos como si fueran de ellos cuando esos predios no eran, di-
gamos que eran del Estado, y se han adueñado y han hecho 
negocios, han lucrado. (GFY, 2023)

[…] la sobrepoblación ha conllevado a que se hayan dismi-
nuido muchas cosas. O que hayan aumentado más, haya 
habido otros problemas, entonces tenemos la falta del agua, 
tenemos el tema de los residuos sólidos, el tema de fauna 
que, pues, la gastronomía de la cultura raizal está basada 
principalmente en el uso de fauna característica de que hace 
parte de la biodiversidad de las islas que actualmente están 
amenazadas. (GFO, 2023)

Igualmente, las percepciones construidas a partir del 
árbol de problemas se corresponden con aquellas cons-
truidas por medio de las entrevistas, donde la narrativa 
sobre el cambio climático adquirió mayor consideración y 
relevancia en la representación étnica sobre los conflictos 
que experimentan en el territorio:

Aprender a adaptarse a esas condiciones que pues hace ya 
tres años aproximadamente vivimos el tema, sufrimos to-
dos con el tema del huracán. Ahora estamos sufriendo bas-
tante, pues en providencia está haciendo demasiado calor. 
[…] las islas están muy calientes y pues eso no es una buena 
noticia (GFO, 2023).

El cambio climático nos ha llevado a una situación bastante 
preocupante, porque nosotros hace muchos años, en todo 
nuestro recorrer, recorrido histórico, pues tenemos, sufri-
mos, mal tiempo, hubo huracanes, pero no con la frecuencia 
con la que hoy se está dando, entonces eso es una alarma 
para nosotros (ED, 2023)

Si bien las percepciones sobre los conflictos ambienta-
les y por riesgos climáticos se hacían extensibles a todo el 
archipiélago, es necesario evidenciar los especiales cam-
bios que develaron sobre algunos de los conflictos en las 
islas de Providencia y Santa Catalina. Si bien la sobrepo-
blación fue reconocida como el principal conflicto, para 
Providencia y Santa Catalina se percibe como un hecho 
no consolidado que representa una amenaza potencial 
incentivada por el sector turístico consolidado en la isla 
de San Andrés. Además, la contaminación no se significa 
con la misma preocupación que para San Andrés, pero sí 
la gestión de la administración pública sobre el territorio, 
en especial con las actuaciones de manejo de desastres, 
con las de emergencia, rehabilitación y reconstrucción 
después de los pasos de los huracanes.

Gráfica 2. Árbol de problemas isla de 
San Andrés
Fuente: Elaboración del autor (2023).
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En consecuencia, la sobrepoblación se mantiene como 
la causa principal de los conflictos en Providencia y San-
ta Catalina, con variaciones en la interdependencia que 
tiene con otros supuestos, donde emerge la presión del 
sector turístico por expandir e intensificar ese servicio en 
las islas, para desarrollar infraestructura. La contención 
de estos últimos conflictos se vio acompañada por el re-
conocimiento de los riesgos climáticos a partir de la expe-
riencia con los huracanes Iota y Julia, lo que a su vez fue 
leído como parte de las consecuencias, donde el cambio 
climático y el aumento de la temperatura cobran mayor 
relevancia que en San Andrés.

Conclusiones 

La formulación y ejecución de políticas sobre cambio climáti-
co y GRD tienen en Colombia un referencial jurídico y político 
de reciente actualización y progresivo desarrollo que le permite 
al Estado trabajar para sobreponer su capacidad preventiva y 
precautoria sobre su respuesta reactiva. Más que la incorpora-
ción de una variable ambiental en los procesos de toma de de-
cisiones que definen las distintas dimensiones de la planeación, 
se trata de la incorporación de una variable climática que pro-
porciona seguridad jurídica a las actuaciones administrativas, 
que puede ser replicada y desarrollada por las distintas escalas 
institucionales en el territorio con la población.

Pero el referencial de una política pública está lejos de 
agotarse en disposiciones jurídicas y políticas adoptadas 
y definidas por el Estado, muchas veces de manera parti-
cular. El referencial de las políticas públicas sobre cambio 
climático y GRD requieren de la base social local, donde 
la práctica y la vivencia develen las construcciones socia-

les del territorio y, con ellas, los conflictos ambientales 
que lo atraviesan. 

La ampliación del referencial de las políticas públicas 
para cambio climático y GRD con la comunidad étnica 
raizal se enriquece a partir del empoderamiento comuni-
tario por medio de la recolección de sus percepciones, lo 
que hace de su exploración un estudio novedoso y perti-
nente, siempre que las percepciones que emanan de sus 
relaciones con el territorio sean una plataforma para la 
interpretación de sentidos que aproximan a la compren-
sión de realidades valoradas a partir de las vivencias in-
dividuales y colectivas. 

Pero las percepciones de la comunidad étnica raizal no 
han sido un referencial directo de políticas públicas, o 
por lo menos no es posible asegurar que hayan servido de 
soporte a políticas que han sido formalizadas priorizan-
do sus percepciones. La sistematización de los conflictos 
ambientales registrados ha permitido su identificación y 
análisis primordialmente por actores no raizales.

En el caso de San Andrés, los conflictos se dividen en dos 
grandes grupos: los antrópicos, y los de tipo natural. En 
los primeros, la insatisfacción de necesidades básicas en 
la creciente población devela una fuerte inequidad social 
que altera el ordenamiento territorial de la isla, así como 
el ordenamiento ambiental. Hay una demanda creciente 
de servicios ambientales que se ve fuertemente tensionada 
por los usos turístico y comercial de los cuales justamente 
depende la tasa de empleo, lo que ha desencadenado con-
flictos por el suelo y por el acceso a los servicios ambien-
tales, detonando asentamiento subnormal, algo constante-
mente tensionado por el incremento demográfico.

Gráfica 3. Árbol de problemas islas de 
Providencia y Santa Catalina
Fuente: Elaboración del autor (2023).
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Si bien las amenazas por eventos naturales hidrometeo-
rológicos han estado presentes, los conflictos naturales 
y por riesgo climático se definen a partir de los riesgos 
socialmente construidos, por eso la vulnerabilidad y la 
exposición a las amenazas naturales son una constante 
histórica, no solo en la isla de San Andrés, sino en Provi-
dencia y Santa Catalina, y están asociadas a deficiencias 
en el ordenamiento territorial, en la gobernabilidad y en 
la gobernanza.

A partir de las percepciones de la comunidad étnica 
raizal, la definición de políticas públicas sobre conflictos 
ambientales, climáticos y por GRD tiene como referencial 
étnico un consenso que devela que la sobrepoblación de 
la isla de San Andrés es percibida como el principal con-
flicto para la comunidad étnica raizal, y se replica como 
una tensión de alta relevancia para las islas de Providen-
cia y Santa Catalina que, a partir de constantes ejercicios 
de gobernanza local, han logrado contener el avance de 
foráneos estimulados por el sector turístico.

Las percepciones sobre la sobrepoblación están direc-
tamente vinculadas con el fenómeno demográfico, en el 
cual se comprueban las deficiencias en las políticas y ac-
ciones de control de ingreso, estancia y salida de la isla; 
la presión que ejerce el sector turístico y comercial para 
incrementar la llegada de foráneos, y las múltiples debi-
lidades de planeación y gestión de las autoridades com-
petentes para prevenir la tensión en la demanda sobre los 
servicios ecosistémicos.
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Abstract Resumo 

Keywords: social conflicts, territorial planning, renewable re-
sources, wind energy, social participation

Palavras-chave: conflito social, planejamento territorial, re-
cursos renováveis, energia eólica, participação social

The public policies developed for the transition to renewable 
energies, through the implementation of a large-scale, extensive 
and dispersed wind energy production model, have had several 
negative impacts, which had been denounced by an important 
citizens’ movement in Galicia. The aim of this research is to gain 
in-depth knowledge of the main criticisms and proposals made 
by citizens in order to assess the shortcomings and challenges 
for territorial planning. It concludes with the need for an inte-
grated and effective regulation system, and the consideration of 
alternative spatial and energy models.

As políticas públicas desenvolvidas para a transição para as 
energias renováveis, através da implementação de um modelo 
de produção de energia eólica em grande escala, extensivo e dis-
perso, tiveram vários impactos negativos, denunciados por um 
importante movimento de cidadãos na Galiza. O objetivo da in-
vestigação é conhecer em profundidade as principais críticas e 
propostas apresentadas pelos cidadãos, a fim de avaliar as lacu-
nas e os desafios para o planeamento territorial. Conclui-se com a 
necessidade de um sistema de regulação integrado e eficaz e com 
a consideração de modelos espaciais e energéticos alternativos.

Résumé 

Les politiques publiques développées pour la transition vers les 
énergies renouvelables, à travers la mise en œuvre d’un modèle 
de production d’énergie éolienne à grande échelle, extensive et 
dispersée, ont eu plusieurs impacts négatifs, dénoncés par un 
important mouvement citoyen en Galice.  L’objectif de la recher-
che est d’acquérir une connaissance approfondie des principales 
critiques et propositions formulées par les citoyens afin d’éva-
luer les lacunes et les défis en matière de planification territoria-
le. On conclut sur la nécessité d’un système de régulation inté-
gré et efficace, et sur la prise en compte de modèles spatiaux et 
énergétiques alternatifs.

Mots-clés : conflit social, aménagement du territoire, ressour-
ces renouvelables, énergie éolienne, participation sociale
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La elección de los par-
ques eólicos se debió a tres 
motivos: la importancia 
que tienen en términos 
de su distribución en el 
territorio; el hecho de que 
representan uno de los 
conflictos que reúne a un 
importante número de 
ciudadanos y ciudadanas, 
así como de instituciones 
y organizaciones, y la 
relevancia, en un contexto 
de triple crisis climática, 
de conocer las argumen-
taciones de la ciudadanía 
en contra de los proyectos 
que pretenden reducir los 
impactos de dicha crisis 
a través de la transición 
energética.

Introducción  

La triple crisis ambiental por cambio climático, contaminación y pérdi-
da de biodiversidad plantea grandes desafíos para la política y la plani-
ficación territorial (United Nations Environment Programme, 2021). En 
España, se han implementado medidas como la instalación de energías 
renovables para reemplazar las centrales térmicas y nucleares. El Marco 
estratégico de energía y clima (2019) promueve un modelo económico 
sostenible y se estructura en tres instrumentos: la Ley de Cambio Cli-
mático, la Estrategia de Transición Justa y el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC, 2021). La implantación de parques eólicos se 
inserta en las estrategias del PNIEC, que establece alcanzar el 42% so-
bre el uso final de la energía y el 74% de generación eléctrica de origen 
renovable para el 2030, y el 100% para 2050. Sin embargo, estas políticas 
estatales y de la Unión Europea (2001) generan impactos sociales y am-
bientales y provocan un notable movimiento ciudadano en contra del 
modelo actual.

Este artículo es parte de una investigación más amplia dedicada a los 
actuales conflictos socioambientales en Galicia. Como parte de la inves-
tigación, se decidió recoger uno de los conflictos, la implantación de par-
ques eólicos, con el fin de conocer en mayor profundidad su naturaleza, 
componentes y aportes a una mejora en las decisiones de diseño y plani-
ficación territorial.

La elección de los parques eólicos se debió a tres motivos: la importan-
cia que tienen en términos de su distribución en el territorio; el hecho de 
que representan uno de los conflictos que reúne a un importante número 
de ciudadanos y ciudadanas, así como de instituciones y organizaciones, 
y la relevancia, en un contexto de triple crisis climática, de conocer las 
argumentaciones de la ciudadanía en contra de los proyectos que pre-
tenden reducir los impactos de dicha crisis a través de la transición ener-
gética. 

Las demandas ciudadanas cuentan con una compleja argumentación 
que incorpora distintos aspectos ambientales, económicos, culturales y 
políticos, que resultan de gran interés en la medida en que tensionan 
perspectivas y modelos que hasta ahora han prevalecido en la organiza-
ción del territorio y proponen nuevos modelos de producción y de inter-
vención. 

El caso de Galicia, si bien representa una realidad concreta, con un 
marco legislativo, político y territorial específico, permite aportar la ex-
periencia de reivindicación y propuestas ciudadanas a los estudios de los 
conflictos socioambientales en general. Se devela, así, que en los países 
del llamado norte global también suceden situaciones de vulneración y 
de disputa tanto del territorio como de los recursos y formas de vida 
presentes en él.

Todo ello constituye el objetivo principal de este artículo, que es ana-
lizar los aportes ciudadanos al proceso de transición energética. En el 
marco de un proceso en curso, con una fuerte inversión pública, y que 
está transformando el territorio, se busca esclarecer las deficiencias y los 
desafíos en esta materia para la planificación territorial y su aplicación.
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En el primer apartado se recogen las principales apor-
taciones bibliográficas en materia de conflictos sociam-
bientales en Galicia y se define lo que se considera como 
conflicto socioambiental para esta investigación. Tras el 
apartado de metodología, se presentan las demandas y 
propuestas ciudadanas, tanto de las plataformas de escala 
estatal como la de escala autonómica. En el apartado de 
discusión, se plantea un análisis de las principales críticas 
ciudadanas y los instrumentos actuales de regulación del 
territorio, para concluir con los principales hallazgos de 
la investigación, en términos de los desafíos para la plani-
ficación territorial.

Aproximación a la Naturaleza de los Conflic-
tos por los Parques Eólicos 

Los conflictos socioambientales en Galicia han sido 
abordados desde diversas perspectivas. Se destacan si-
tuaciones críticas relacionadas con soberanía alimentaria, 
gestión de residuos, pesca e intervenciones en sistemas 
acuíferos (Hermida y Duro, 2015). Anualmente, se pu-
blican informes sobre afectaciones costeras por puertos, 
vertidos y zonas industriales (Ecologistas en acción, 2023). 
Además, hay estudios académicos sobre la contaminación 
del aire y del agua por la industria del papel (Doldán y 
Chas, 2001), sobre la contaminación del agua (Bermejo, 
2001) y sobre la pérdida de bosques nativos y su relación 
con incendios (Guitián, 2001; Pazos et al., 2018; Cidrás, 
2020). Mas recientemente, los estudios urbanos y territo-
riales han abordado estos conflictos con contribuciones de 
14 autores (Tapia-Gómez, 2024). Sobre los parques eólicos 
en Galicia se han realizado aproximaciones a partir del 
análisis económico, la producción, el consumo y la evolu-
ción de implantación (Doldán, 2019 y Regueiro, 2023).  

Un aporte relevante a la comprensión económica y 
social de los conflictos ambientales es el trabajo de Joan 
Martínez Alier, cuyas numerosas publicaciones, como la 
Revista Ecología Política, o el Global Atlas of Environmen-
tal Justice (Ejatlas, 2024), permiten identificar elementos 
comunes en los conflictos. En el Atlas, recoge 145 casos en 
España, de los cuales cuatro están en Galicia, relaciona-
dos con la explotación y extracción de recursos naturales. 

Además, existen otros trabajos que analizan las mo-
vilizaciones ciudadanas que denuncian los efectos de la 
contaminación ambiental a partir de los años 70 (Soto, 
2000; SLG, 2023). Todas estas afectaciones tienen distintas 
causas, pero deben entenderse como parte de elementos 
críticos que generan presión sobre el territorio y sobre las 
fuerzas sociales que lo habitan, por lo que la incorpora-
ción de un nuevo conflicto, como el que se estudia, agudi-
za y repercute en los preexistentes.

La argumentación de las distintas asociaciones y plata-
formas contra los parques eólicos denuncia sus impactos 
económicos, sociales y ambientales. Son conflictos so-
cioambientales en la medida en que, según Walter (2009), 
la disputa se centra en el acceso y gestión de los recursos 
naturales. Leff (2004) amplía esta definición enfatizando 
la participación de comunidades o colectivos que defien-
den un territorio y su sentido de pertenencia.

Los movimientos ciudadanos se organizan en territo-
rios concretos, cuando los procesos afectan a sus comu-
nidades o espacios naturales (Lussault, 1995; Melé, 2013). 
En el caso de estudio, una organización puntual, vincu-
lada a un territorio amenazado por los parques eólicos, 
rápidamente se expandió, conectando con otros grupos 
hasta alcanzar plataformas y acciones de escala supramu-
nicipal y estatal. Las demandas ciudadanas incluyen la 
defensa de condiciones para las comunidades locales y la 
protección de espacios naturales y patrimoniales. Se des-
taca la experiencia crítica en Latinoamérica, que plantea 
una transición socioecológica no solo basada en la pro-
ducción de energía renovable sino también en la reduc-
ción del consumo y la gestión democrática de los recursos 
disponibles para las necesidades de las comunidades y la 
protección de la naturaleza (Ávila, 2023)

Metodología 

La pregunta que guía esta investigación es cuál es el 
aporte de los movimientos ciudadanos que están en con-
tra del actual modelo de producción energética con una 
perspectiva que permita mejorar la regulación y planifi-
cación del territorio. Por ello, la investigación se centra en 
estudiar los elementos que argumentan la crítica y oposi-
ción a los proyectos, así como las propuestas alternativas 
que se realizan para la producción energética. 

Como parte del análisis de la argumentación y defensa 
de la ciudadanía, por una parte, se analizan los manifies-
tos de dos plataformas que aglutinan a una gran cantidad 
de organizaciones y que recogen una parte importante de 
la experiencia y diversidad de colectivos y territorios. Es-
tos son la ‘Alianza Energía y Territorio’, del año 2021, de 
carácter estatal, y la ‘Coordinadora Eólica, así non’, con 
el manifiesto del año 2022, en la Comunidad Autónoma 
de Galicia[1]

[2]. También se utiliza, para el caso de Galicia, el 
manifiesto realizado a partir del conflicto por la defensa 
del Monte Acibal (2023), dado su impacto mediático e in-
fluencia en la opinión pública. Por otra parte, se revisó la 
argumentación de ocho alegaciones realizadas de manera 

[1] 

[2] España cuenta con 17 Comunidades Autónomas que son la división política y adminis-
trativa del Estado. Galicia es una de ellas.
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masiva durante el periodo de presentación pública de los 
proyectos de parques eólicos entre 2021 y 2023, así como 
el seguimiento a seis casos en los que se logró, durante 
2023, la suspensión cautelar de los proyectos[3].

Otras fuentes primarias utilizadas fueron 23 entrevistas 
semiestructuradas a activistas en Galicia, quienes fueron 
consultados sobre cuáles consideraban los principales 
conflictos socioambientales en Galicia. Todos señalaron 
este conflicto como uno de los más relevantes en la actua-
lidad. Específicamente, para este artículo, se realizaron 
cinco entrevistas en profundidad a miembros de las tres 
organizaciones ciudadanas que han demandado a más de 
200 proyectos de parque eólicos aprobados y conseguido 
la paralización cautelar de otros parques eólicos: ADEGA 
(Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza), la Aso-
ciación Petón do Lobo, Ecologistas en Acción - Ecoloxistas 
Galicia Atlántica e Verde.

Demandas y Propuestas Ciudadanas  

Las energías renovables, a diferencia de las energías 
convencionales, utilizan recursos dispersos en el territo-
rio (Prados, Barajas, et al. 2012). Es esta dispersión la que 
también otorga a los movimientos ciudadanos la carac-
terística de estar distribuidos en el territorio. En España, 
la propagación de proyectos de energía renovable, de los 
denominados parques eólicos o de plantas fotovoltaicas, 
ha despertado movimientos ciudadanos que, aunque 
apoyan las energías renovables, cuestionan el modelo 
de instalación de grandes infraestructuras y la falta de 
planificación que produce diversos efectos negativos 
en las comunidades locales y el medio ambiente. Estos 
movimientos, organizados en plataformas que trascien-
den el problema local, reúnen organizaciones de carácter 
ambiental, social, político y cultural. Se examinan a con-
tinuación las demandas de dos organizaciones represen-
tativas a nivel estatal y la de Galicia. 

Propuestas Ciudadanas de Escala Estatal en España

En febrero de 2021 se creó la Alianza Energía y Terri-
torio (ALIENTE), que lanzó un manifiesto, apoyado por 
más de 200 científicos y 80 entidades, abogando por una 
transición energética hacia las energías renovables, garan-
tizando la conservación de la biodiversidad y un modelo 
energético justo. La iniciativa ganó rápidamente apoyo, 
reflejado en una manifestación en Madrid el mismo año 
con más de 18,000 participantes y 180 entidades de todo 
el Estado que firmaron el manifiesto. El lema central fue 

[3] Parque eólico Campo das Rosas, Parque eólico del Monte Acibal; Parque Eólico 
en Zas y Santa Comba; Parque eólico Bustelo; Parque eólico Coristanco y Santa 
Comba y Parque eólico Monte Toural.

“Renovables sí, pero no así”. Este manifiesto (ALIENTE, 
2021) contiene gran parte de las demandas y propuestas 
de los distintos movimientos ambientalistas, que se pue-
den sintetizar en:

a. Protección y conservación de espacios protegidos y crea-
ción de un Plan de Exclusión con la prohibición de cons-
trucción de instalaciones de energía renovable de gran 
escala y la paralización temporal de nuevas industrias 
hasta que se cuente con dicho Plan.

b. Incrementar las áreas de protección natural. A través de 
la ampliación de la Red Natura 2000, conformada actual-
mente por 1,468 Lugares de Importancia Comunitaria, a 
las que se suman otras 662 Zonas de Especial Protección 
para las Aves que representan aproximadamente el 27,35 
% del territorio español y unos 84,300 km² de superficie 
marina.

c. Conservación y protección de la biodiversidad ajustada 
a las exigencias de la Unión Europea y a la estrategia de 
biodiversidad 2020-2030 del país. Así como la fiscaliza-
ción adecuada para la conservación de la biodiversidad y 
protección de las especies amenazadas. 

d. Regulación de las energías renovables mediante planes 
eólicos y fotovoltaicos para cada comunidad autónoma. 
También se busca mejorar los estudios sobre el impacto 
ambiental y asegurar su independencia de las empresas 
promotoras, así como instaurar mecanismos de vigilan-
cia posterior a la instalación, también de carácter inde-
pendiente. Por otra parte, se hace importante establecer 
medidas que eviten el fraccionamiento de los proyectos. 
Según se explica, es una práctica habitual para evadir la 
evaluación global del impacto del proyecto en su dimen-
sión total. 

En términos de las propuestas más estructurales, se 
plantean distintas ideas que se relacionan con un modelo 
alternativo que se puede resumir así:

a. Reducción de consumo y emisiones con la incorporación 
de políticas que permitan el ahorro en el uso de la energía 
y la disminución de su consumo. 

b. Producción y gestión colectiva de la energía, mediante 
un modelo de producción y gestión colectiva, a través de 
cooperativas o de empresas municipales que realicen el 
proceso de producción, almacenamiento y distribución 
de la energía, a través de centrales y distribuidoras de 
pequeña escala, combinando el uso de la energía fotovol-
taica y la eólica. Este modelo tendría un menor impacto 
negativo y sus beneficios repercutirían directamente en el 
colectivo que las gestione. 
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Posterior al manifiesto ALIENTE se ha desarrollado y 
profundizado en estas propuestas con experiencias de 
comunidades energéticas en España y difusión para la 
creación de otras nuevas. Actualmente, se exigen mayo-
res facilidades para la creación y gestión de comunidades 
energéticas, así como ayudas públicas para la autogene-
ración y consumo para personas en situación de pobreza 
energética (ALIENTE, 2023). 

Propuestas Ciudadanas desde la Escala 
Autonómica en Galicia 

La movilización ciudadana en Galicia agrupa diversas 
plataformas y colectivos en torno a la defensa del territo-
rio de diversas escalas y a nivel autonómico en la “Coor-
dinadora Eólica, Así Non”, formada por 178 colectivos, 
según indican las entidades que firmaron la convocatoria 
de la concentración del 23 de marzo de 2022. Se han rea-
lizado diversas manifestaciones de manera simultánea en 
distintas ciudades Galicia, sumando organizaciones de 
diversa naturaleza. 

Las denuncias, y alegaciones contra los parques eóli-
cos, se centran en los impactos negativos sobre la reali-
dad local. En cuanto al impacto sobre la economía local, 
se denuncia el uso de los recursos locales e inversiones 
públicas, dirigidas a grandes empresas que no producen 
mejoras en las condiciones socioeconómicas de la pobla-
ción donde se implantan, ni generan nuevos empleos. Al 
respecto, la asociación de empresas eólicas en Galicia, 
indica que en 2019 el sector eólico empleó directamente 
a 4,886 profesionales y 2,136 empleos indirectos (EGA 
2020) y que para el año 2022 contaba con 5,436 puestos de 
trabajo asociados de manera directa e indirecta al sector 
eólico (EGA, 2022). Mientras tanto, desde las organizacio-
nes ciudadanas se alega que los empleos son mínimos. Se-
gún el Informe ARDAN (2023), del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, las 45 primeras empresas eólicas con sede 
social en Galicia ocupan a 37 personas[4]. Se plantea tam-
bién el impacto negativo sobre actividades económicas 
que hoy sustentan a la población de las zonas afectadas: 
agrícola, ganadera, forestal y turismo de naturaleza, así 
como la pérdida de valor de las vivienda y propiedades 
inmediatas a los parques, sin una compensación econó-
mica integral.  

Se comprueba, además, el impacto sobre el patrimonio 
cultural y arqueológico por pérdida o descontextualiza-
ción, debido a la instalación de los parques eólicos en 
montes que tuvieron una gran importancia durante la 
época neolítica y las posteriores. En la mayoría de ellos 
existe un valioso patrimonio de enterramientos megalíti-

[4] Información aparecida en nota de prensa. Diario Nos. 24 de febrero de 2024, p. 
2-3.

cos, con dólmenes y petroglifos, además de asentamien-
tos del periodo céltico, s.III a.e -III d.e., así como ermitas y 
lugares de peregrinación y romería que aún forman parte 
de las tradiciones locales.

En cuanto al impacto en la salud y el medioambiente, 
se evidencia la contaminación acústica y lumínica pro-
ducidas por las infraestructuras y redes necesarias para 
transportar las torres y aspas de los aerogeneradores, y la 
construcción de la red de almacenamiento y distribución. 
Además, dichas construcciones afectan los ecosistemas 
de monte, fuentes, ríos y caudales; fragmentan hábitats 
y sistemas naturales de las especies terrestres (Martínez, 
2021), y causan la muerte miles de aves migratorias, fun-
damentales para los ecosistemas rurales y de montaña[5], 
debido a colisiones con las aspas de los aerogeneradores. 
Esos impactos se agudizan cuando están cercanos o den-
tro de la red Natura 2000.

El manifiesto de la coordinadora “Temos Alternativa! 
Enerxía Xusta e Sustentábel, Enerxía por e  para o pobo” 
(2022)[6] reúne en nueve principios un modelo alternativo 
de generación de energía que permita la protección de la 
naturaleza y biodiversidad y las condiciones que sostie-
nen la economía local, su cultura e identidad (Principios 
1, 2 y 3); promueva el derecho a una energía compatible 
con la soberanía alimentaria (Principio 4) y priorice el 
ahorro y eficiencia energética (Principio 5), con medidas 
específicas para una movilidad sostenible y no contami-
nante y ayudas para el aislamiento térmico de la vivien-
da, así como medidas para el autoconsumo y creación de 
comunidades energéticas. También defiende la soberanía 
sobre recursos territoriales y la planificación energética 
desde y para la sociedad gallega (Principios 6-7) a través 
de un modelo público en el que las comunidades tengan 
la capacidad de decidir sobre el aprovechamiento de 
los recursos energéticos y de mantener la propiedad del 
viento en el dominio público.

Se critica la falta de participación pública, se pide la de-
rogación del decreto que exime la evaluación ambiental 
para proyectos renovables (Principio 8) y se enfatiza la 
preservación de la salud pública (Principio 9) como una 
prioridad del modelo energético alternativo y con el fin 
de evitar el éxodo rural gallego constantemente presente 
en los últimos 30 años.

Como alternativa a los impactos negativos, se propone 
un modelo de producción y distribución a pequeña esca-
la mediante comunidades energéticas, que ya se cuentan 

[5] Cabe destacar la realización de mapas de compatibilidad para la localización de 
instalaciones de energía renovable atendiendo a un menor impacto negativo so-
bre las aves. SEO/BirdLife y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

[6] ¡Tenemos alternativa! Energía justa y sostenible, energía por y para el pueblo. 
(Traducción por la autora).

Caso Galicia, España 



182

Planificación territorial, nuevos desafíos frente a la energía eólica.

Dossier Central

(2
)

34
Ju

lio
 - 

Oc
tu

br
e 

20
24

con 69 comunidades en España y tres en Galicia (IDAE, 
2024), permitiendo a la ciudadanía producir, consumir 
y vender energía colectivamente, proporcionando bene-
ficios ambientales, económicos y sociales (Real Decreto 
Ley 23/2020)

Discusión. Desafíos para la planificación 
territorial 

La instalación de infraestructuras eólicas en Galicia, se-
gún las demandas de la ciudadanía, está transformando 
el territorio y causando impactos negativos, lo que exi-
ge una revisión a partir de la planificación territorial. Se 
examina a continuación el conflicto con la regulación del 
territorio, se encuentran tres aspectos a considerar: la de-
bilidad de la planificación frente al nuevo fenómeno, que 
se ve agudizado por la fragilidad socioeconómica y am-
biental del territorio donde se implantan y la gran magni-
tud de los parques eólicos.

Planificación Territorial Débil

La revisión tanto de los manifiestos (2021, 2022 y 2023) 
como de las alegaciones muestra el incumplimiento de la 
legislación y las directrices de la Unión Europea relativas 
a la conservación de los espacios naturales, el patrimonio 
natural, cultural y paisajístico. La magnitud del movi-
miento ciudadano en torno a este conflicto socioambiental 
devela las insuficiencias en los instrumentos para respon-
der a las demandas ciudadanas por diversas causas. Por 
una parte, la anterior Ley de Ordenación del Territorio 
de 2016 y la reciente aprobación de la Ley de Ordenación 
del Territorio (2021), que no cuenta aún con directrices, 
o el Plan de Ordenación del Litoral (2017) no han logra-
do prevenir los conflictos denunciados.  La propia Ley 
de Ordenación del Territorio, en la disposición adicional 
quinta, si bien incorpora los parques eólicos, determina 
que estos se regularán íntegramente por las disposiciones 
contenidas en la ley anterior y sectorial, Ley 8/2009, de 
22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento 
eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de 
Compensación Ambiental.

Por otra parte, la Ley del Paisaje de Galicia (2017) y su 
Decreto 238 (2020) avanzan en materia de protección y 
de detección de los impactos de las infraestructuras, in-
dicando que el paisaje permite integrar en las políticas, 
de manera holística, aspectos ecológicos, culturales, eco-
nómicos y sociales. Contiene instrumentos como los es-
tudios de impacto e integración paisajística y los planes 
de acción del paisaje en áreas protegidas, que aplican a 
proyectos sujetos a la evaluación de impacto ambiental 
según la Ley de evaluación ambiental (2013).

En el Decreto 238 se describen objetivos de calidad pai-
sajista, con acciones y medidas específicas para los par-
ques eólicos, de manera que respeten el carácter propio 
del paisaje existente y minimicen su impacto en el entorno 
natural y del paisaje. Específicamente, se señala que los 
parques eólicos deben ser compatibles con otros usos pro-
ductivos potenciadores de la sustentabilidad natural, eco-
nómica y social del contorno en que se insertan. No obs-
tante, estos objetivos aplican solo a los ámbitos de especial 
atención de los Catálogos de Paisajes de Galicia. Por otra 
parte, las medidas y acciones tienen más bien un carácter 
declarativo, más que instrumental o de acción específica 
y se sustentan en instrumentos existentes o que requieren 
de su creación. De esta manera, si bien los objetivos plan-
tean una preocupación y una naturaleza de conservación 
respecto a la instalación de parques eólicos, actualmente 
se encuentra limitada su capacidad regulatoria.

Un segundo aspecto de la crítica se centra en la falta de 
participación ciudadana en la toma de decisiones sobre 
proyectos eólicos en Galicia, que actualmente es muy li-
mitado al periodo de exposición pública. No hay instan-
cias previas de participación para municipios afectados ni 
consultas con organizaciones interesadas. 

La ciudadanía demanda una planificación que incluya 
la participación de gobiernos locales y ciudadanos, dada 
la magnitud e impacto de estos proyectos, y consideran-
do, además, que se trata de iniciativas privadas con parte 
financiamiento público. Por ejemplo, se señala que pro-
cesos de exposición pública y alegación a los proyectos 
se realizan en un periodo muy breve y con asimetría de 
acceso a la información, tanto de la materia como de los 
procedimientos, lo que no facilita un ejercicio pleno del 
derecho a participar. Respecto a la forma, se denuncian 
casos en que el periodo de participación se ha realizado 
en forma paralela a un proceso de estudio de los impac-
tos o se realizaron aprobaciones provisionales de inicio 
de obras sin contar con la instancia de participación.

Finalmente, un tercer elemento se relaciona con la frag-
mentación, dado que se presentan y evalúan los parques 
eólicos individualmente, sin evaluar su efecto acumula-
tivo. Esta fragmentación no permite una evaluación real 
del impacto que generan, puesto que se revisan de mane-
ra aislada y con una escala menor a la que efectivamente 
tendrán una vez aprobado el conjunto de proyectos. Esta 
práctica es alegada como habitual a pesar de lo dispues-
to en la Disposición adicional novena de la Ley 8/2009: 
“deberá tenerse en cuenta, en particular, los posibles efec-
tos significativos acumulativos y sinérgicos de los demás 
parques eólicos en funcionamiento, en construcción, con 
autorización administrativa”.
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Municipio Provincia
Número de 
aerogeneradores

Población
Aerogenerador 
cada 1000 hab.

Muras Lugo 381 600 635,0

Abadín Lugo 200 2203 90,8

Ourol Lugo 161,5 980 164,8

Pontes de García 
Rodríguez, As

A Coruña 139 9867 14,1

Vilalba Lugo 129 13870 9,3

Mazaricos A Coruña 123,5 3737 33,0

Valadouro, O Lugo 120 1890 63,5

Dumbría A Coruña 114 2856 39,9

Ortigueira A Coruña 114 5477 20,8

Forcarei Pontevedra 105,5 3186 33,1

Vicedo, O Lugo 88 1613 54,6

Somozas, As A Coruña 87 1068 81,5

Lalín Pontevedra 80 20282 3,9

Vimianzo A Coruña 74 6840 10,8

Mañón A Coruña 71 1244 57,1

Cedeira A Coruña 70 6529 10,7

Fonsagrada, A Lugo 70 3186 22,0

Cañiza, A Pontevedra 62 5090 12,2

Nogueira de Ramuín Ourense 53 2085 25,4

Lama, A Pontevedra 51,5 2520 20,4

Figura 1. Número de municipios con aerogeneradores y su población
Fuente: Elaboración propia a partir de Xunta de Galicia (2024) 

Tabla 1. Relación de la población con el número de aerogeneradores en los 20 municipios con 
mayor número de aerogeneradores
Fuente: Elaboración propia a partir de (Xunta de Galicia, 2024) y datos de población INE, 2024.
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Infraestructuras y Fragilidad del Territorio 

El impacto de la instalación de grandes infraestructuras 
eólicas en Galicia se agudiza por la cantidad de parques 
eólicos existentes, por su repotenciación y por los que 
se pretende instalar, así como por las características del 
poblamiento y las condiciones preexistentes en el lugar 
de implantación. Actualmente hay 180 parques eólicos 
(EGA, 2022) y 4,018 aerogeneradores (Xunta de Galicia, 
2024), a los que se sumarían, según la aprobación en enero 
del 2023 de la declaración de impacto ambiental, otros 75 
parques eólicos (La Voz de Galicia, 2023)[7]. 

La magnitud del impacto de los parques eólicos puede 
ser entendida desde el número de municipios afectados 
en Galicia y la distribución de aerogeneradores. A partir 
del análisis de las asignaciones presupuestarias a los mu-
nicipios por número de aerogeneradores y líneas (Xunta 
de Galicia, 2024), se muestra que Galicia cuenta con 125 
municipios con presencia de aerogeneradores de un total 
de 313, concentrados principalmente en dos de las cuatro 
provincias: Lugo con el 42.7% de los aerogeneradores y 
Coruña con el 36.7%. Por otra parte, al cruzar la localiza-
ción de aerogeneradores con los datos de población (INE, 
2024), se muestra que el 84% de los parques eólicos se lo-
calizan en municipios de menos de 5,000 habitantes (ver 
Figura 1). 

La Tabla 1 muestra los 20 municipios con mayor can-
tidad de aerogeneradores y su relación con la pequeña 
población: 13 de los 20 municipios son de menos de 5,000 
habitantes, destacándose los municipios de Muras, Ourol 
y As Somozas con una alta tasa de aerogeneradores por 
cada 1000 habitantes. 

Las áreas donde se localizan los proyectos de parques 
eólicos se caracterizan por un proceso de despoblamiento 
por migración y envejecimiento de la población, un aban-
dono del uso tradicional del suelo agrícola y su conver-
sión para actividades de explotación forestal y una recon-
figuración de una nueva estructura industrial, pesquera y 
agroganadera (Lois, 2004). Los procesos de cambio de uso 
de suelo, a partir de mediados del siglo XX, han tenido 
una fuerte repercusión en la destrucción de sus sistemas 
naturales (Pérez, 2009). Estas características se relacionan 
con un retraso económico histórico de Galicia, debido a 
una estructura de la propiedad de tipo feudal, a la falta 
de modernización de los sistemas de trabajo y la activi-
dad agrícola, a la ausencia de políticas e inversión y a la 
industrialización de Galicia (Beiras, 1972). 

Otra de las características del conflicto se relaciona con 
su cercanía de los parques eólicos a áreas de alto valor 

[7] 

ecológico, que requieren protección para conservar los 
sistemas naturales y su biodiversidad, dada su impor-
tancia para el desarrollo de las economías locales. Estos 
impactos han sido uno de los principales argumentos con 
que se han alegado en los procesos de aprobación y han 
sido causa de no aprobación o de detención por caución 
en las sentencias judiciales, atendiendo a la prevalencia 
de la conservación y protección de las áreas naturales se-
gún los principios de la Ley de Patrimonio Natural y de 
Biodiversidad (2007). 

Por su parte, la Ley de Cambio Climático y Transición 
energética (2021) plantea que la lucha contra el cambio cli-
mático y la transición energética conlleva cambios y trans-
formaciones en la industria, razón por la cual se deben 
generar mecanismos de apoyo a esta transición. Al mismo 
tiempo, plantea que alcanzar la neutralidad climática re-
quiere de políticas e inversiones para la conservación de la 
biodiversidad y de captación de carbono en montes, hu-
medales y superficies agropecuarias, cuestiones que no se 
observan en el actual modelo de implantación. 

Escala del Modelo de Producción de Energía Eólica 

La instalación de parques eólicos no solo incorpora las 
obras específicas de esta infraestructura, sino que requie-
re de diversos proyectos de transformación territorial 
con sus propias afectaciones ambientales y sociales, tales 
como las líneas de transporte de energía y subestaciones 
transformadoras, grandes movimientos de tierras, cons-
trucción de nuevas redes de caminos, cambios en los cur-
sos de agua, entre otros. 

Además de la extensión de la red, los aerogeneradores 
generan un fuerte impacto visual y paisajístico dadas sus 
dimensiones, 200 m de altura, y el hecho de que sus aspas 
alcancen un radio de 75 metros. Estas obras y modifica-
ciones en el territorio deben entenderse en una magnitud 
cuantitativa de 180 parques eólicos con la distribución en 
el territorio y la población afectada descritas más arriba.  

Las características de la escala y extensión que alcanza 
el modelo de megaproducción de energía eólica, como 
hemos visto, está en relación con su localización, sobre 
áreas naturales, protegidas o pobladas en las que tendrán 
un mayor impacto. No obstante, dadas las características 
de escala, magnitud y extensión en el territorio de estas 
macro infraestructuras, los efectos negativos sobre los te-
rritorios en que se implantan siempre estarán presentes. 
Por tanto, no se trata solo de buscar la compatibilidad de 
usos, sino que es necesario evaluar el modelo de extrac-
ción, producción y distribución, dados sus impactos so-
ciales y ambientales.
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Conclusiones 

Como muestra el análisis, las políticas públicas para en-
frentar la crisis climática producen nuevas vulnerabilida-
des ambientales y sociales. La implementación de la tran-
sición energética, a través de la implantación de parques 
eólicos ha despertado una oposición ciudadana masiva, 
tanto en Galicia como en España, que pone en cuestión la 
aplicación de los instrumentos de regulación y planifica-
ción en el territorio. A ello se suma que hay sentencias ju-
diciales que han paralizado determinados proyectos tras 
las demandas realizadas por organizaciones ciudadanas. 

Este llamado de atención por parte de la ciudadanía 
representa un aporte a la construcción de regulación, 
mecanismos e instrumentos de planificación territorial 
que aseguren un desarrollo equitativo y equilibrado. Los 
principales aportes desde la crítica y propuestas ciudada-
nas para la planificación territorial se sintetizan a conti-
nuación.

Es necesaria una mayor integración y fortalecimiento 
de la capacidad regulatoria de los instrumentos de pla-
nificación respecto a la colisión entre las infraestructuras 
eólicas y la conservación de los ecosistemas en un con-
texto de pérdida de biodiversidad. Las razones de esta 
situación tienen que ver con que se trata de una legisla-
ción y regulación muy reciente, por lo que se requiere 
una implementación y una aplicación a los actuales ins-
trumentos de regulación, la mayoría de ellos anteriores a 
esta legislación.

Se suma a ello la rapidez con que se está realizando la 
implantación de los proyectos, lo que agudiza su impac-
to, pues no se cuenta con tiempo suficiente para corregir 
y adaptar la regulación para un desarrollo equilibrado. 
Todo ello hace necesaria la realización de una planifica-
ción ordenada y equilibrada de la implantación de par-
ques eólicos. Hasta ahora los proyectos se realizan por 
aprobaciones puntuales sin que se abarque el territorio 
en su totalidad.

La discusión entre los conflictos socio ambientales y la 
planificación del territorio es una discusión que se abre a 
partir de un fenómeno muy reciente y que implica la con-
sideración de que actualmente los instrumentos de plani-
ficación territorial se encuentran bajo una fuerte exigencia 
de regulación ambiental, también reciente, que requiere 
cambios mucho más profundos en la propia concepción 
de la planificación.

La incapacidad que muestran los instrumentos de 
planificación y de conservación respecto al conflicto so-
cioambiental, genera una crítica a la administración por 

parte de la ciudadanía, por la definición de políticas, 
instrumentos regulatorios y procedimientos, generando 
una segunda escala de vulnerabilidad respecto a la falta 
de un marco regulatorio que asegure los intereses de las 
comunidades, es decir, el no ser vulnerados en sus dere-
chos, y a su vez ser vulnerables respecto a la capacidad 
de exigir estos derechos frente a las grandes empresas 
responsables de los proyectos y las autoridades públicas. 
Esta cuestión se agudiza dado que no se trata de un caso 
puntual y aislado, sino de cientos de proyectos que están 
afectando a distintas comunidades en distintas partes del 
territorio de Galicia, y del Estado, cuestionándose tanto 
la legitimidad de las decisiones públicas como la relación 
ciudadanía - Estado.

Desde los movimientos ciudadanos se defiende la ne-
cesidad de una transición hacia el uso de energías reno-
vables. No obstante, se critica el modelo actual de im-
plementación, marcado por una macroescala y falta de 
planificación que tiene efectos negativos sobre las comu-
nidades y territorios, y, por tanto, se cuestiona su sosteni-
bilidad, proponiendo modelos de menor escala y de ges-
tión y participación comunitaria en la producción, gestión 
y beneficios de las energías renovables. Si bien desde los 
poderes públicos se ha ido incorporando la participación 
de comunidades energéticas como parte de las medidas 
contra el cambio climático, estas son mínimas aún respec-
to a la magnitud de la producción y gestión privada de los 
recursos renovables. De esta manera, resulta de gran inte-
rés extrapolar la experiencia de las comunidades energé-
ticas a un modelo de organización espacial que asegure la 
autonomía de los asentamientos con un menor consumo 
e impacto ambiental.

Lo anterior nos lleva a una de las características de fon-
do del conflicto que es la colisión entre la prevalencia del 
interés privado o del público. Esta discusión trasciende lo 
jurídico y se plantea el conflicto entre el uso y beneficio, 
tanto de los recursos presentes en el territorio como de 
las inversiones públicas para la producción de energías 
renovables. Por una parte, actualmente se plantea un mo-
delo de gran escala de producción con gestión y beneficio 
privados dentro de un marco de mercado. Por parte de la 
ciudadanía, se plantea un modelo de producción de pe-
queña escala, con gestión y beneficios colectivos. 

El cuestionamiento a la escala de producción a partir de 
macro parques eólicos se basa en la evidencia de los im-
pactos económicos, sociales y ambientales que están pro-
duciendo o producirían. Los anteriores argumentos, desde 
la perspectiva de la capacidad de la ciudadanía de formar 
parte del metabolismo social, tratan de un cuestionamien-
to de la legitimidad de las decisiones y de la utilidad pú-
blica o el interés público superior de estos proyectos.
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Finalmente, en relación con las características y varia-
bles propias del conflicto en Galicia, se deben considerar 
cuestiones de fondo relacionadas con el modelo de pro-
ducción y el modelo de consumo actual. Se alega que la 
transición energética está buscando un modo alternativo 
de explotación de recursos renovables, pero que no se 
está atendiendo a la necesidad de crear las condiciones 
para un menor consumo y ahorro de energía. Como for-
ma alternativa se propone una redistribución del uso del 
recurso a través de una generación distribuida a pequeña 
escala y con una gestión y uso colectivo.

Esta discusión de fondo tiene un gran interés para una 
interacción y discusión multidisciplinar respecto a la na-
turaleza de los instrumentos de planificación territorial y 
a qué es función pública y cómo dotarla de capacidad re-
gulatoria y de jerarquía respecto a normativas sectoriales, 
abriendo múltiples desafíos para nuevos enfoques de la 
planificación territorial, basados en alternativas al mode-
lo de desarrollo socioeconómico actual.
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El objetivo del artículo es exponer las estrategias que facilitan 
la apropiación social del conocimiento universitario en comu-
nidades vulnerables del Pacífico colombiano, especialmente 
en Chocó. Durante la implementación del proyecto pedagógi-
co experimental basado en el aprendizaje servicio solidario, se 
utilizó el método de investigación-acción. Los resultados con-
firmaron la idoneidad de este enfoque y las estrategias para la 
articulación de tareas misionales en docencia, investigación y 
extensión, estableciendo vínculos entre el aula y los territorios 
locales. Finalmente, se concluye que los ambientes virtuales de 
aprendizaje basados en el aprendizaje servicio solidario facili-
tan el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos 
entre universidades y poblaciones vulnerables promoviendo la 
colaboración y el enriquecimiento mutuo.
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Abstract Resumo 

Keywords: habitat, information management, lifelong lear-
ning, ethnic groups.

Palavras-chave: habitat, gestão da informação, aprendiza-
gem ao longo da vida, grupos étnicos.

The objective of this article is to present the strategies that fa-
cilitate the social appropriation of university knowledge in 
vulnerable communities of the Colombian Pacific, particularly 
in Chocó. During the implementation of the experimental pe-
dagogical project based on service-learning, the action research 
method was used. The results confirmed the suitability of this 
approach and the strategies for the articulation of mission tasks 
in teaching, research, and outreach, establishing links between 
the classroom and local territories. Finally, it is concluded that 
virtual learning environments based on service-learning faci-
litate the exchange of scientific and technological knowledge 
between universities and vulnerable populations, promoting 
collaboration and mutual enrichment.

O objetivo do artigo é expor as estratégias que facilitam a apro-
priação social do conhecimento universitário em comunidades 
vulneráveis do Pacífico colombiano, especialmente em Chocó. 
Durante a implementação do projeto pedagógico experimental 
baseado na aprendizagem solidária, utilizou-se o método de 
pesquisa-ação. Os resultados confirmaram a adequação desta 
abordagem e das estratégias para a articulação de tarefas mis-
sionais em ensino, pesquisa e extensão, estabelecendo vínculos 
entre a sala de aula e os territórios locais. Finalmente, conclui-se 
que os ambientes virtuais de aprendizagem baseados na apren-
dizagem solidária facilitam a troca de conhecimentos científicos 
e tecnológicos entre universidades e populações vulneráveis, 
promovendo a colaboração e o enriquecimento mútuo.

Résumé 

L’objectif de cet article est de présenter les stratégies qui faci-
litent l’appropriation sociale des connaissances universitaires 
dans les communautés vulnérables du Pacifique colombien, en 
particulier dans le Chocó. Lors de la mise en œuvre du projet 
pédagogique expérimental basé sur l’apprentissage par le ser-
vice solidaire, la méthode de recherche-action a été utilisée. Les 
résultats ont confirmé l’adéquation de cette approche et des stra-
tégies pour l’articulation des tâches missionnaires en enseigne-
ment, recherche et extension, établissant des liens entre la salle 
de classe et les territoires locaux. Enfin, il est conclu que les en-
vironnements d’apprentissage virtuels basés sur l’apprentissa-
ge par le service solidaire facilitent l’échange de connaissances 
scientifiques et technologiques entre les universités et les popu-
lations vulnérables, favorisant la collaboration et l’enrichisse-
ment mutuel.

Mots-clés : habitat, gestion de l’information, apprentissage 
tout au long de la vie, groupes ethniques.

Aprendizaje Servicio Solidario para 
la Preservación del Hábitat y Saberes 

Ancestrales en el Pacífico Colombiano
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Este artículo presenta 
un proyecto pedagógico 
usando la coproducción de 
objetos virtuales de apren-
dizaje sobre el hábitat y el 
territorio local, como un 
medio para el fortaleci-
miento de las capacidades 
de participación en el de-
sarrollo local. La anterior 
experiencia puso en diálo-
go metodologías de inves-
tigación aplicada, técnicas 
pedagógicas colaborativas 
y saberes tradicionales.

Introducción

La creciente urbanización que afrontan muchos países del sur global 
plantea retos importantes para la activa participación de la ciudadanía en 
el progreso de sus territorios locales. En un mundo cada vez más interco-
nectado y globalizado se profundizan las condiciones de vulnerabilidad 
y la exclusión de los bienes comunes, como es el caso de la información y 
el conocimiento gestionado desde las universidades. Se requiere, enton-
ces, el fortalecimiento de las capacidades humanas (valores, competen-
cias, habilidades, destrezas) que garanticen una inclusión social (Cepal, 
2020). 

En efecto, la formación para el fortalecimiento de las competencias ciu-
dadanas (Nussbaum & Sen, 1996) permite que los pobladores se inserten 
en los escenarios de participación donde se toman las decisiones sobre 
el desarrollo de sus territorios. En estos procesos, se materializan las 
búsquedas de bienestar común que comprometen a las sociedades y que 
están estrechamente ligadas a sus capacidades de comunicación y con-
certación (Aranguren, 1999; Habermas, 1985). Ante estos desafíos de la 
sociedad de la información y el conocimiento, las universidades pueden 
hacer importantes aportes usando los recursos educativos que desplie-
gan en sus funciones de formación, investigación y extensión como insu-
mos para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje orientados a 
la formación y capacitación para una ciudadanía activa.

Las agendas de las organizaciones multilaterales han puesto énfasis 
en los desafíos planetarios frente a la sostenibilidad social, económica y 
ambiental (ONU, 2018). En los Objetivos de Desarrollo Sostenible plan-
teados en esta alianza mundial, se priorizaron temas que se plasmaron 
en las conferencias sobre el cambio climático a partir de 2016: la crisis 
del modelo energético, las frágiles condiciones de sobrevivencia de am-
plios grupos de población sin acceso a la vivienda digna ni a la inclusión 
educativa y las dinámicas de la migración transcontinental, entre otros 
asuntos directamente relacionados con los sistemas del hábitat y la pro-
ducción del espacio individual y colectivo que profundizan las vulnera-
bilidades de amplios grupos de la sociedad (Torres et al., 2002).

En el contexto latinoamericano, uno de estos grupos lo constituyen las 
comunidades étnicas, quienes habitan territorios en los cuales se acen-
túan las condiciones de vulnerabilidad social, económica, educativa y 
cultural debido a causas asociadas a la inequidad, la exclusión y a facto-
res de injusticia socio espacial (Cepal, 2020). En Colombia, la población 
del último censo en el 2018 fue de 48’258,494 de habitantes de los cuales 
el 9.34% (4’671,160) es población afrocolombiana, raizal y palenquera 
(Dane, 2024). El Chocó, al noroccidente del país, es una de estas regiones 
vulnerables. Cuenta con un total de 457,412 habitantes, de los cuales el 
46.3% son hombres y el 57.3% mujeres, y el 96% de la población se reco-
noce como afrodescendiente. A pesar de su ubicación estratégica sobre 
el pacífico, de su riqueza biótica y en minerales como el oro, el Chocó ha 
mostrado un aumento en los niveles de pobreza. En los últimos años ocu-
pa el primer lugar en los índices de pobreza extrema entre los 32 depar-
tamentos de Colombia con un 38.8%. Sus vulnerabilidades se agudizan 
cuando sus habitantes son desplazados de manera forzada de sus territo-



192

Aprendizaje Servicio Solidario para la Preservación del Hábitat y Saberes Ancestrales en el Pacífico

Artículos Generales 

(2
)

34
Ju

lio
 - 

Oc
tu

br
e 

20
24

rios, en el marco del conflicto armado. Estas comunidades 
exigen una inclusión en procesos de educación en el forta-
lecimiento de sus capacidades para el desarrollo humano. 
La información y el conocimiento se requieren para una 
participación activa de la ciudadanía en la construcción 
colectiva de propuestas y alternativas de solución para el 
mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad. 

Este artículo presenta un proyecto pedagógico usando 
la coproducción de objetos virtuales de aprendizaje so-
bre el hábitat y el territorio local, como un medio para el 
fortalecimiento de las capacidades de participación en el 
desarrollo local. La anterior experiencia puso en diálogo 
metodologías de investigación aplicada, técnicas peda-
gógicas colaborativas y saberes tradicionales. El artículo 
está dividido de la siguiente manera: primero, se indican 
los trabajos previos encontrados en la literatura. Luego se 
presentan los materiales y métodos. Después, se muestran 
los resultados y la discusión y, finalmente, en las dos últi-
mas partes se comparten las conclusiones y la bibliografía.

Trabajos Previos 

En las últimas décadas, las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC) se han constituido en un 
escenario para el fortalecimiento de las acciones de la 
extensión universitaria que las sitúa en un horizonte de 
continuo desarrollo e innovación hacia la democratiza-
ción de la información y conocimiento como bien común 
(Habermas, 1985). Las TIC, comprendidas como agentes 
educativos (Sacristán, 2010), cumplen un rol protagónico 
en la propagación de los beneficios sociales de la ciencia, 
en la apropiación de tecnologías y en el reconocimiento 
de los saberes de la ciudadanía. Con las potencialida-
des de la revolución digital, a nivel global se ha dado 
un aumento considerable en proyectos colaborativos y 
de co-producción entre actores institucionales y organi-
zaciones de la sociedad civil comprometidos con el for-
talecimiento de procesos de ciencia ciudadana. Estos se 
orientan a la investigación y al desarrollo de alternativas 
de solución apoyadas en las TIC en favor de la sosteni-
bilidad ambiental, reducción de amenazas para la salud 
pública, emprendimientos económicos de base solidaria y 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad.

Por otra parte, las TIC han permitido una progresiva 
inserción de métodos y técnicas de investigación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Herra-
mientas para la búsqueda de información en diferentes 
formatos de texto, imágenes, gráficos, cartografía, sonido 
y video se integran con facilidad al ecosistema de medios 
y tecnologías educativas. En estos procesos de investiga-
ción, documentación y aproximación a casos de estudio, 

la web ha dinamizado estas formas de enseñanza y apren-
dizaje tanto por las posibilidades de acceso a información 
como a las herramientas disponibles para el intercambio 
y la comunicación a distancia (plataformas, aplicaciones 
y redes digitales de la web social). Zapata (2018) hace re-
ferencia a la web social “como un medio de comunicación 
y un marco de relación y de convivencia entre estudiantes 
y profesores” (p. 1). Pese a esto, persisten condiciones de 
desigualdad en el acceso a los beneficios de la sociedad 
de la información y el conocimiento, lo que genera una 
condición de alta vulnerabilidad que es conocido como 
‘brecha digital’ (Cabero & Valencia, 2019). Los investi-
gadores coinciden en que es necesario que los estados y 
las instituciones del sistema de educación de cada país se 
comprometan en el diseño de estrategias para compensar 
los efectos de esta brecha digital (Fagotti et al., 2022).

Este acceso no solo es comprendido en términos cuan-
titativos, es decir, no se refiere al número de personas 
conectadas a la infraestructura tecnológica, sino a aque-
llas con acceso a contenidos digitales apropiados a sus 
necesidades y que cumplen estándares de calidad para 
la educación en competencias requeridas en el contexto 
de una economía global y una ciudadanía digital (García 
& Tinacá, 2020). Dentro del anterior contexto, se resaltan 
las alternativas que ofrece la informática educativa con el 
diseño de ambientes virtuales de aprendizaje en los que 
se utilizan y reutilizan recursos educativos generados 
en las prácticas de la docencia, investigación y extensión 
universitaria y que pueden ser transformados en objetos 
virtuales de aprendizaje. Sin duda, esto ha contribuido a 
los avances en la mejora de los procesos de innovación 
metodológica y pedagógica en las modalidades de educa-
ción formal y no formal presencial, a distancia e híbridas 
(Nurbekova et al., 2022). En este sentido, diversos autores 
han valorado las experiencias educativas que vinculan 
diferentes estamentos del sistema de educación desde la 
básica, media, superior y la oferta de educación para la 
vida. En efecto, el uso de la robótica, los videojuegos, las 
plataformas de redes sociales y las telecomunicaciones 
en general, han permitido que las acciones de extensión 
universitaria contribuyan de manera más efectiva a la so-
lución de necesidades básicas y de las condiciones de ha-
bitabilidad de amplios sectores de la población (Mancinas 
& Moya, 2019).

En estas experiencias se ha dado gradualmente un paso 
desde la predominancia del componente tecnológico hacia 
un diseño de metodologías que ponen el acento en la apro-
piación social de conocimientos, saberes y tecnologías, in-
cluyendo el acervo de las comunidades con las cuales se 
desarrollan los proyectos académicos. Esto implica una 
consideración especial no solo por las formas y lengua-
jes de transmisión de saberes científicos, como se ha he-
cho tradicionalmente —de emisores expertos a receptores 
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a quienes se considera “incultos” —, sino también por el 
diseño de escenarios educativos en los cuales se posibilite 
el intercambio, la comunicación cara a cara y se revalorice 
la sociabilidad, las múltiples inteligencias y el sentido de 
comunidad (Lu et al., 2023). Un aporte importante en esta 
línea lo hacen Sandia & Montilva cuando plantean la es-
tructura de un “modelo de referencia para la comprensión 
de los espacios virtuales para el aprendizaje - servicio” 
(2020, p. 1). En este modelo se integran un conjunto de tec-
nologías digitales comprendidas en una visión de sistemas 
abiertos que se pueden aplicar con el propósito de forma-
ción de competencias, habilidades, valores y actitudes que 
caracterizan la ciudadanía del nuevo milenio. 

De esta manera, las bondades de la informática educa-
tiva facilitan la apropiación social de los conocimientos 
por parte de los usuarios de proyectos de extensión que 
tienen una finalidad solidaria (Unesco, 2024; Fagotti et al., 
2022; Paredes, 2022; Cabrera, 2022)

Materiales y Métodos 

Los proyectos de desarrollo experimental aportan a 
estrategias de investigación y desarrollo científico que 
buscan una innovación inclusiva y están en sintonía con 
políticas públicas basadas en la participación activa de la 
ciudadanía. “Son trabajos sistemáticos que aprovechan 
los conocimientos existentes obtenidos de la investiga-
ción y/o la experiencia práctica, y están dirigidos a la pro-
ducción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a 
la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servi-
cios, o a la mejora sustancial de los ya existentes” (OECD, 
2015, p. 37).

El horizonte del Proyecto Experimental Hábitat - TIC 
(en su doble acepción de Territorios, Identidades y Cultu-
ras y Tecnologías de Información y Comunicación) se tra-
zó en el marco de los principios y desafíos contemplados 
en el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 en 
relación con la educación en y para la paz, la convivencia 
y la ciudadanía; la renovación pedagógica y el uso de las 
TIC en la educación, y la ciencia y tecnología integradas 
a la educación (MEN, 2024). A través de un proyecto pe-
dagógico como este, es posible que las universidades ar-
ticulen y consoliden las tareas misionales de formación, 
investigación y extensión en favor de una innovación 
inclusiva. Esto se puede lograr por medio del diseño de 
propuestas que contribuyan a la solución de las necesi-
dades básicas de población vulnerable en las cuales los 
mismos grupos cumplan un rol de co-creadores (Fagotti 
et al., 2022). 

Entornos Constructivistas de Aprendizaje 

La planificación de la enseñanza en este proyecto ex-
perimental retomó los aportes de Jonassen (2000) al di-
seño instruccional desde una perspectiva constructivista. 
Este modelo denominado Entornos de Aprendizaje Cons-
tructivista (EAC) se basa en los siguientes principios: el 
aprendiz tiene un rol activo en la construcción del cono-
cimiento (aprender haciendo); los ambientes de aprendi-
zaje fomentan la resolución de problemas, y el proceso 
de enseñanza y aprendizaje propicia la formación de un 
pensamiento crítico. Para este fin, los autores propusie-
ron seis pasos, como se observa en la Figura 1: identifica-
ción del problema; documentación de casos relacionados; 
acopio de recursos de información; uso de herramientas 
cognitivas; herramientas de colaboración y conversación, 
y soporte social y contextual.

Vale la pena aclarar que estos EAC se diseñan en esce-
narios educativos en la modalidad presencial, en las que 
se usan las TIC como mediación pedagógica, pero tam-
bién en el caso de procesos de enseñanza-aprendizaje a 
distancia, soportados en las tecnologías educativas.

Las pautas del diseño de un EAC fueron adecuadas a los 
propósitos del Proyecto Hábitat –TIC. A continuación se 
relacionan seis de ellas. Primero, peguntas/casos/proble-
mas/proyectos: para este fin, los problemas estuvieron ba-
sados en las temáticas que los participantes consideraron 
prioritarias para conocer sus hábitats y documentar as-
pectos del territorio, las identidades y las culturas locales. 
Segundo, casos relacionados: se partió de la documenta-
ción de situaciones y fenómenos con énfasis en los grupos 
de población en situación de vulnerabilidad dentro del 
entorno inmediato de la comunidad. Tercero, recursos de 

Figura 1. Modelo de Entorno de Aprendizaje Constructivista (EAC)
Fuente: Mancinas y Moya (2019).
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información: se tuvieron en cuenta fuentes secundarias 
de repositorios institucionales para la documentación de 
antecedentes en los casos priorizados; archivos y biblio-
tecas locales con las cuales se cuentan en las instituciones 
de educación superior; material cartográfico y fotográfico 
que dan cuenta de la conformación histórica y espacial de 
estos territorios, e información de fuentes primarias apor-
tada por investigadores, gestores culturales, organiza-
ciones comunitarias y pobladores. Cuarto, herramientas 
cognitivas: se implementó el uso de mapas mentales, car-
tografía elaborada por los participantes y la organización 
de eventos artísticos y culturales vinculados a la memoria 
del territorio habitado. Quinto, conversación (herramien-
tas de colaboración): se usaron los medios de comunica-
ción digital como el correo electrónico, las redes sociales, 
los foros y conversatorios. Sexto, lo social (apoyo del con-
texto): el vínculo de los estudiantes con el contexto se dio 
a través de los contenidos de la experiencia de aprendi-
zaje, así como de las metodologías desarrolladas durante 
la estrategia de aprendizaje servicio solidario tales como 
el aprendizaje basado en proyectos (ABP), la lectura inte-
gral del territorio en el que se emplearon los dispositivos 
tecnológicos para la aprehensión de conocimientos, la 
retroalimentación con la población en los territorios y la 
socialización de los resultados. 

Por otra lado, para la identificación y priorización de 
los temas de investigación del territorio local por parte de 
los docentes, estudiantes y miembros de organizaciones 
sociales, se tuvieron en cuenta entornos físico-espacia-
les (paisajes rurales y urbanos); económicos (lugares de 
intercambio de comercio y servicios, empresas, sitios de 
producción agropecuaria, etc.), y culturales (prácticas y 
rituales) que dan cuenta de las tradiciones y costumbres 
en torno a las diferentes expresiones del ser, del pensar y 
del saber hacer.

En el marco de las técnicas del ABP, se incorporaron el 
juego, la simulación, las danzas, los foros y diálogos en 
torno a las expresiones artísticas y culturales. Estas acti-
vidades con las comunidades en el territorio permitieron 
situar a los estudiantes en un escenario de formación éti-
ca, responsabilidad social institucional y co-creación en la 
resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Además de estas actividades, se realizó una evaluación 
continua con docentes y estudiantes para hacer las correc-
ciones respectivas en relación con los contenidos y las ac-
tividades dentro y fuera de aula.

Investigación-Acción 

En el diseño de proyecto experimental se tuvo en cuen-
ta el enfoque del modelo epistémico del pragmatismo y el 
método investigación-acción (Hurtado, 2010). En este se 
proponen las etapas de planificación, observación, acción y 
reflexión para los procesos de investigación que tienen una 
finalidad aplicada al contexto y a las necesidades de las co-
munidades a las cuales estarán orientadas los resultados.

La etapa de planificación permite la identificación de 
temas y problemáticas de interés para abordar en el plan 
de estudios establecidos en el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI). Asimismo, se elaboran y aplican las técnicas 
de investigación que de manera colaborativa desarrollan 
los estudiantes con el acompañamiento de docentes y en 
las cuales sus familias, vecinos y organizaciones sociales 
apoyarán la documentación de antecedentes y la elabora-
ción de diagnósticos sobre las temáticas de interés en el 
hábitat y el territorio local.

Después de una priorización de temáticas y problemá-
ticas, comienzan las actividades propias de la etapa de 
observación en las cuales hay una documentación y re-
gistro apoyado en la fotografía, sonido y video, insumos 
que se emplearán en la siguiente etapa con la producción 
de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). Durante es-
tas fases de la planificación, observación y acción, se hace 
un inventario de la producción académica de las univer-
sidades sobre estos territorios. Asimismo, se aplican las 
técnicas de investigación para el rescate de saberes de la 
población. La etapa de la reflexión en sentido estricto está 
presente en todas las anteriores porque los instrumentos 
de seguimiento y evaluación periódica se aplican desde la 
primera fase de la planificación. Todos los instrumentos 
empleados hacen parte de la batería recomendada en los 
estudios sociales y culturales (Hernández, 2014; Hurtado, 
2010). Además de las tareas de recolección de informa-
ción, se busca que los participantes de la experiencia de 
aprendizaje (docentes, estudiantes y comunidad educati-
va) se capaciten para la realización de estas prácticas in-
vestigativas asociadas a los procesos de aprendizaje. Esto, 
a su vez, les permitirá elaborar de manera colaborativa 
objetos de aprendizaje a través de los cuales puedan dar a 
conocer diferentes temáticas de sus hábitats y territorios.

En la Tabla 1 se observan los momentos, técnicas e ins-
trumentos del método de investigación adaptado al en-
torno de enseñanza y aprendizaje constructivista que se 
configuró en el Proyecto Experimental Hábitat - TIC.

El Aprendizaje Servicio Solidario (en adelante ASS) es 
una estrategia metodológica que facilita la integración 
de las dinámicas de investigación, formación y extensión 
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universitaria (Aranguren, 1999). El ASS retoma los apor-
tes de los paradigmas constructivistas que ponen su acen-
to en las innovaciones que surgen del compromiso entre 
la ciencia y la tecnología con relación a las necesidades 
más apremiantes de la sociedad (Gómez et al., 2021). Des-
de el punto de vista pedagógico, contribuye a la innova-
ción en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el 
aula. Favorece una educación integral al desarrollar com-
petencias conceptuales, procedimentales y actitudinales 
correspondientes a los pilares de la educación: aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 
convivir. El ASS responde a los retos de la sociedad del 
conocimiento. En los escenarios donde se llevan a cabo 
estas acciones y en entornos de aprendizaje concebidos 
a partir de una perspectiva constructivista, se requiere 
que los educadores sean protagonistas del mismo proce-
so de aprendizaje, que abandonen el rol de instructores y 
se asuman como aprendices. Los métodos de enseñanza 
y aprendizaje colaborativo, como el aprendizaje basado 
en proyectos, en los cuales se le da una alta valoración a 
los ambientes reales y a las experiencias vividas por los 

Etapa / métodos Momentos Técnicas Instrumentos
Planificación Propuesta de ambiente de aprendizaje a 

docentes y directivos docentes
Diseño instruccional constructivista 
basado en principios y etapas (Jonas-
sen, 2000)

Taller de planificación

Identificación de temas/problemas del 
territorio local

Documentación de temas en fuentes 
secundarias

Fichas bibliográficas
Mapas mentales
Encuestas
Cartografías

Documentación de antecedentes Documentación de temas con fuentes 
primarias

Grupos focales

Priorización y articulación de temas de 
investigación con el plan de estudios del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Aprendizaje Basado en Proyectos Fichas bibliográficas
Guías de observación
Bitácora
Dibujo
Fotografía
Video
Sonido

Observación Recorrido por el territorio Aprendizaje Basado en la Indagación                 
Observación participante
Aproximación multisensorial

Relatorías
Grupos focales
Registro de memoria visual y 
audiovisual

Priorización de temas para la elaboración 
de objetos virtuales de aprendizaje

Árbol de proyectos
Foros

Acción Registro de fotografía, sonido y video de 
temas priorizados

Aprendizaje Basado en Proyectos

Producción de objetos de aprendizaje

Reflexión Evaluación
Co – evaluación

Encuesta
Entrevista
Conversatorio

 

estudiantes, se ajustan muy bien a las dinámicas propias 
del ASS en todas las fases del método de investigación-ac-
ción, desde la planificación hasta la reflexión.

Es así como el ASS —apalancado en tecnologías digita-
les— se configura como el ecosistema en el cual es posible 
potenciar las competencias para la formación ciudadana 
en torno a la participación inclusiva y en co-creación con 
diferentes agentes de cambio. (Sandía & Montilva, 2020).

Las Tecnologías Digitales para la Inclusión Social 

En los últimos años, las tecnologías digitales hacen 
parte del contexto de los usuarios en los procesos de en-
señanza y de aprendizaje escolarizado y, a la vez, en la 
oferta de la educación no formal. En este ecosistema, el 
desarrollo de la web social ha planteado retos tecnológi-
cos, metodológicos y pedagógicos a los entornos virtua-
les en aras de configurarse como ambientes sociales de 
gestión del aprendizaje en la educación superior. De esta 
manera, el servicio educativo se consolida como un factor 
de inclusión social.

Tabla 1. Momentos, técnicas e instrumentos del método de investigación adaptado al 
entorno de enseñanza y aprendizaje constructivista.
Fuente: Elaboración propia.
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En años recientes, el gobierno colombiano, a través 
del Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026 se 
comprometió a “impulsar el uso pertinente, pedagógico 
y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para 
apoyar la enseñanza y la innovación fortaleciendo el de-
sarrollo para la vida” (MEN, 2024, pp. 52-55). Dentro de 
esa oferta educativa de enseñanza para la vida, la misión 
de las universidades —a través de la extensión y proyec-
ción social— se torna en un campo estratégico para la in-
novación social y educativa. Por otro lado, la coyuntura 
del Covid 19, y la transformación de los ambientes de 
aprendizaje en aula a entornos mediados por las TIC, evi-
denció la necesidad de que las instituciones de educación 
superior cuenten con estrategias para el fortalecimiento 
de las acciones de extensión con grupos de población que 
son sujetos de derechos en las políticas públicas dirigidas 
a la inclusión social. No obstante, esta acelerada incorpo-
ración de tecnologías en la mediación pedagógica no se 
corresponde con un avance en las estrategias de innova-
ción metodológica para no seguir atrapados en los esque-
mas y paradigmas de la educación tradicional, la cual se 
enmarca en enfoques transmisionistas que continúan re-
duciendo el servicio educativo a la transferencia de datos 
e información.  

Finalmente, es interesante contar que, desde 1994, el de-
sarrollo de herramientas como los repositorios de recur-
sos educativos ha facilitado el intercambio a través de la 
web de objetos virtuales de aprendizaje (OVA), los cuales 
se entienden como una herramienta de aprendizaje inno-
vador que facilita la transmisión y adquisición del cono-
cimiento. Son una de las soluciones más utilizadas para 
asegurar la reutilización, disponibilidad, durabilidad e 
interoperabilidad de los recursos educativos (Nurbeko-
va et al., 2022). Los OVA ayudan a una mayor motiva-
ción por parte de los estudiantes, a conectar sus saberes 
previos con la información nueva y a elaborar recursos 
pedagógicos en los cuales condensan el resultado de sus 
procesos de documentación, investigación, interpretación 
y análisis de fenómenos presentes en la vida cotidiana en 
sus territorios.

Resultados y Discusión 

Los derechos asociados al Acceso Universal a la Edu-
cación refrendados por la Ley 21 de la Constitución de 
Colombia y desarrollados en el marco normativo y en los 
Planes Nacionales de Educación, puntualizan la atención 
de las poblaciones étnicas con el llamado a una educación 
más adecuada a sus condiciones culturales y a su historia 
(MEN, 2024, p. 17). 

Como se indicó previamente, la investigación en la que 
se basa este artículo se orientó hacia la promoción de las 
capacidades para el desarrollo humano y a la preserva-
ción de la cultura en los diferentes valores, técnicas y tec-
nologías que poseen las poblaciones ancestrales.

El proyecto estructuró actividades de docencia, investi-
gación y extensión universitaria con un enfoque solidario 
y en beneficio de comunidades en situación de múltiples 
vulnerabilidades. Priorizó la formación sobre el hábitat y 
el territorio local, dada la importancia de que los pobla-
dores se preparen de manera adecuada para ejercer un rol 
activo en la toma de decisiones sobre el desarrollo de sus 
territorios. Además, tuvo como referente los fundamen-
tos epistémicos de la investigación holística (Hurtado, 
2010), lo que permite un abordaje del territorio a partir 
de una perspectiva compleja, integrada en sus diferentes 
relaciones y dinámicas sociales, económicas, ambientales 
y culturales caracterizadas por una fuerte interdependen-
cia. En la ruta de aprendizaje se retomaron los aportes del 
constructivismo social y del conectivismo. Esto permitió 
una alta valoración de los procesos y relaciones entre la 
escuela y el entorno.

Se emplearon metodologías colaborativas, didácticas 
activas y se acogieron los planteamientos del enfoque 
ASS en la articulación de actividades de docencia, inves-
tigación y extensión universitaria. Se realizaron ejercicios 
de investigación-acción sobre las condiciones del hábitat 
y el territorio local de acuerdo con necesidades identifi-
cadas por la comunidad educativa. A continuación, se 
describen los componentes y bases de la estructura me-
todológica y pedagógica en la que se sustenta el proyecto 
(ver Figura 2).

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), conceptualizadas como agentes educativos, desem-
peñan un papel fundamental al articular los entornos de 
aprendizaje tanto en el aula como en el territorio. Este tér-
mino encapsula el eje central de formación, investigación 
y acción pedagógica: Territorios, Identidades y Culturas. 
En esta perspectiva, las TIC sirven como el punto de con-
fluencia de enfoques pedagógicos constructivistas, junto 
con sus respectivas metodologías y técnicas de aprendi-
zaje colaborativo.

La materialización de los enfoques constructivistas y 
conectivistas se llevó a cabo mediante la implementación 
de actividades en el ámbito local, utilizando la estrategia 
de ASS. Esta estrategia involucró a docentes, estudian-
tes, familias, vecinos y organizaciones comunitarias en la 
co-creación de conocimiento. Los recursos y herramien-
tas de la fotografía, las plataformas web y los canales de 
televisión local fueron aprovechados en la producción 
de contenidos educativos pertinentes. De esta manera, 
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se establecieron como recursos educativos clave para fo-
mentar el cuidado y la preservación del hábitat, así como 
para promover la transmisión y valoración de los saberes 
ancestrales arraigados en las comunidades locales.

Durante la ejecución del proyecto, participaron activa-
mente los directivos docentes, padres de familia y un to-
tal de 350 estudiantes de la institución educativa de ense-
ñanza básica y media Santo Domingo de Guzmán (SDG) 
de Quibdó, capital del Departamento del Chocó en la re-
gión pacífica colombiana. Se usó la fotografía y el video 
como recurso de documentación de los temas asociados 
al hábitat y el territorio local. Asimismo, como recurso 
de aprendizaje y como medio de difusión de resultados 
almacenados en un repositorio compartido con la Institu-

ción SDG. Durante el proceso, se obtuvieron registros de 
1,150 fotografías; un blog; tres videos realizados por los 
estudiantes de la institución educativa SDG, con la orien-
tación de sus docentes, en los cuales se abordaron temáti-
cas de tradición oral, medicina tradicional, peinados típi-
cos, medio ambiente, usos de la madera en el Chocó, y un 
video con la evaluación de la experiencia de enseñanza y 
aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje se integraron en 
un blog (ver Figuras 3 y 4).

Con este proyecto pedagógico se logró la conexión de 
diferentes conocimientos y saberes para la comprensión 
de los fenómenos y el rescate de expresiones comunicati-
vas, en especial de aquellas que usan los medios digitales 
para su captura, procesamiento, almacenamiento y difu-

Figura 2. Estructura del Proyecto Experi-
mental Hábitat - TIC en la Institución Santo 
Domingo de Guzmán de Quibdó, Chocó
Fuente: Ceballos (2023).

Figura 3. Blog del Proyecto Pedagógico 
Experimental Hábitat - TIC 
Fuente: Ceballos (2023).
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sión. Por un lado, el sonido, con un uso preferencial en la 
documentación de saberes ancestrales transmitidos por la 
tradición  oral. Por otro lado, la imagen y su importancia 
en la expresión estética de los aspectos valorados por los 
pobladores sobre sus territorios y sus prácticas culturales. 
Finalmente, el video, estructurado a partir de los resul-
tados producidos durante todo el proceso. Se acogieron 
los marcos de trabajo que contemplan estándares para su 
uso y reutilización en ambientes e-learning a través de re-
positorios de objetos virtuales y su inserción en sistemas 
gestores de aprendizaje (LMS).

Conclusiones 

En los últimos años, el desplazamiento forzado de la 
población oriunda de la ribera de los ríos y del interior 
del Departamento del Chocó hacia su capital, Quibdó, 
se constituye en una amenaza para que los elementos de 
la cultura sigan vivos a través de las mismas actividades 
que tejen la vida comunitaria de los territorios.

La fusión entre territorialidad y prácticas culturales es 
invisible y fuertemente imbricada.  Las diferentes circuns-
tancias como el conflicto, el desempleo, las pocas oportu-
nidades para la preparación académica en universidades 
cuya oferta de formación está centralizada en las ciudades 
del país con más desarrollo industrial y de servicios, obli-
gan a la migración de la población hacia las ciudades. En 
este contexto, es preciso asumir el rescate de valores de la 
cultura y de prácticas ancestrales de tal modo que se si-
gan manteniendo los puentes de comunicación entre una 
generación que ha nacido en los territorios rurales y otras 
que asumen la vida urbana.  Es imperioso contar que am-
plios grupos de población requieren de este conocimiento 
para mejorar sus condiciones de participación ciudada-
na, específicamente en aquellos aspectos asociados a sus 
prácticas de habitabilidad: vivienda; servicios de sanea-

miento ambiental; espacios públicos; equipamientos co-
munitarios; promoción y prevención en salud; iniciativas 
de economía solidaria; preservación y conservación del 
patrimonio vivo e inmaterial; programas de prevención y 
atención de riesgos y desastres, entre otros. 

En este caso de estudio, las prácticas, manifestaciones 
y expresiones de la población afrodescendiente son par-
te de su cultura. Dotan de significado las relaciones hu-
manas y de las personas con su entorno. El río y la selva 
aportan un sentido de identidad y pertenencia al hábitat, 
al ambiente, a su múltiple riqueza ecológica.  También lo 
son todas aquellas expresiones que, en el arte, la música, 
las danzas, la arquitectura local, los cantos, la gastrono-
mía muestran el valor simbólico que es representativo en 
la memoria histórica y en la vida cotidiana de los pobla-
dores. Las instituciones —entre ellas las universidades— 
están llamadas a incorporar estos conocimientos, técni-
cas y tecnologías vernáculas a través de metodologías 
de investigación-acción y de pedagogías inclusivas. Los 
recursos de información y educación que de allí surgen 
pueden incorporarse a los procesos de formación comu-
nitaria orientados a que la población tenga una mayor 
autonomía en el diseño y la planificación de las solucio-
nes para enfrentar las problemáticas y necesidades de sus 
territorios (Escobar, 2019).

Esta experiencia pedagógica reveló que la transferen-
cia de conocimiento de las universidades hacia grupos 
vulnerables se puede hacer a través de estrategias de co-
producción de contenidos en donde la imagen, el soni-
do y el video son insumos apropiados para el diseño de 
ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías 
digitales. Lo anterior implica un acopio de metodologías 
colaborativas y adecuadas a los grupos de población en 
los que hay una gran diversidad interétnica y cultural que 
se constituye en gran potencialidad para el diálogo, la co-
municación y la convivencia entre lugareños y los nuevos 
moradores que han llegado a estos territorios debido a 
procesos migratorios.

Figura 4. OVAs acerca la corporalidad, peinados y danzas ancestrales, exhibidos en el blog 
del proyecto.
Fuente: Ceballos (2023).
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La evaluación de esta experiencia plantea un horizon-
te de trabajo para su consolidación como proyecto peda-
gógico que pueda incorporarse en los planes de estudio, 
dado que responde a los Proyectos Educativos Institucio-
nales (PEI) de las universidades y de las instituciones de 
enseñanza media (MEN, 2024). A su vez, está enmarcado 
en los retos de una mayor participación y compromiso 
ciudadano con los desafíos globales expresados en dife-
rentes acuerdos internacionales como la Agenda 2030 y el 
acuerdo de París en favor de la sostenibilidad ambiental y 
una mayor justicia socio espacial (ONU, 2018).

En un contexto globalizado y marcado por la urbaniza-
ción y la exclusión, este enfoque se presenta como una vía 
prometedora para fomentar la participación ciudadana 
activa y la construcción colectiva de soluciones en benefi-
cio de las comunidades más vulnerables.
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Autoras

La pandemia por COVID-19 ha devenido una crisis mundial 
que pone en evidencia repercusiones socio-espaciales donde el 
espacio urbano se vislumbra como un factor clave para amino-
rar su impacto social. El objetivo general de esta investigación 
fue analizar los modos de habitar el espacio a partir del trino-
mio de legibilidad, identidad y seguridad en los espacios urba-
nos universitarios de la ciudad de Ensenada, México. Se empleó 
un enfoque metodológico mixto, el cual consideró como instru-
mento de medición un cuestionario de percepción sobre la ha-
bitabilidad urbana aplicado a la comunidad universitaria. Los 
resultados evidenciaron que: a) la comprensión espacial de las 
instalaciones incrementó en un 23.06% en post pandemia, b) la 
preferencia por estar cerca disminuyó un 9.9% y, por estar muy 
cerca, un 3.3% en el mismo periodo, debido al temor de conta-
gio, mientras que c) la tranquilidad al estar en las instalaciones 
resultó bien evaluada en ambos años, el 94.60% se sintieron de 
tranquilos a muy tranquilos, en 2021; para el 2023 incremen-
tó 0.60%. Finalmente, se concluye que el nivel de participación 
de la comunidad universitaria puede fungir como un medio de 
apropiación espacial, con implicaciones en la calidad de vida 
urbana y en la habitabilidad.

Palabras clave: identidad, pandemia, permanencia, segu-
ridad, universidad
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Abstract Resumo 

Keywords: identity, pandemic, permanence, security, university Palavras-chave: identidade, pandemia, permanência, 
segurança, universidade

The COVID-19 pandemic has become a global crisis that high-
lights socio-spatial repercussions where urban space is seen as a 
key factor to lessen its social impact. This research aimed to an-
alyze the ways of inhabiting space from the trinomial of legibil-
ity, identity, and security in urban university spaces in Ensena-
da, Mexico. A mixed methodological approach was used, which 
considered as a measurement instrument a questionnaire of 
perception on urban habitability applied to the university com-
munity. The results showed that: a) spatial understanding of the 
facilities increased by 23.06% post-pandemic, b) the preference 
for being close by 9.9%, and for being very close by 3.3% in that 
period, due to the fear of contagion, while, c) the tranquility of 
being in the facilities was well evaluated in both years, 94.60% 
felt from calm to very calm in 2021, and by 2023 it increased 
by 0.60%. Finally, it is reflected that the university community’s 
participation level can act as a means of spatial appropriation, 
with implications for the quality of urban life and habitability.

A pandemia da COVID-19 tornou-se uma crise global que evi-
dencia repercussões socioespaciais onde o espaço urbano é visto 
como um fator chave para diminuir o seu impacto social. O ob-
jetivo geral desta investigação foi analisar as formas de habitar 
o espaço a partir do trinómio legibilidade, identidade e seguran-
ça nos espaços urbanos universitários da cidade de Ensenada, 
México. Utilizou-se uma abordagem metodológica mista, que 
considerou como instrumento de medida um questionário de 
perceção sobre habitabilidade urbana aplicado à comunidade 
universitária. Os resultados mostraram que: a) a compreensão 
espacial das instalações aumentou 23,06% pós-pandemia, b) a 
preferência por estar perto em 9,9%, e por estar muito perto em 
3,3% nesse período, devido ao medo de contágio, enquanto, c) a 
tranquilidade de estar nas instalações foi bem avaliada em am-
bos os anos, 94,60% sentiram-se de calmos a muito calmos em 
2021, e em 2023 aumentou 0,60%. Por fim, reflete-se que o nível 
de participação da comunidade universitária pode atuar como 
um meio de apropriação espacial, com implicações na qualida-
de de vida e habitabilidade urbana.

Résumé 

La pandémie de COVID-19 est devenue une crise mondiale qui 
met en évidence les répercussions socio-spatiales, l’espace ur-
bain étant considéré comme un facteur clé pour atténuer son im-
pact social. L’objectif général de cette recherche était d’analyser 
les manières d’habiter l’espace à partir du trinôme lisibilité, iden-
tité et sécurité dans les espaces urbains universitaires de la ville 
d’Ensenada, au Mexique. Une approche méthodologique mixte 
a été utilisée, qui a considéré comme instrument de mesure un 
questionnaire de perception sur l’habitabilité urbaine appliqué 
à la communauté universitaire. Les résultats ont montré que : 
a) la compréhension spatiale des installations a augmenté de 
23,06 % après la pandémie, b) la préférence pour la proximité 
a augmenté de 9,9 % et pour la très grande proximité de 3,3 % 
au cours de cette période, en raison de la peur de la contagion, 
tandis que c) la tranquillité des installations a été bien évaluée 
au cours des deux années 94,60 % se sont sentis calmes ou très 
calmes en 2021, et en 2023, la tranquillité a augmenté de 0,60 %. 
Enfin, il apparaît que le niveau de participation de la commu-
nauté universitaire peut agir comme un moyen d’appropriation 
de l’espace, avec des implications pour la qualité de vie urbaine 
et l’habitabilité. Mots-clés : identité, pandémie, permanence, sécurité, université

Legibilidad e identidades en el espacio 
urbano universitario: 
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La presente investigación 
se centra en el análisis 
del impacto urbano de la 
pandemia en los modos de 
habitar el espacio desde el 
trinomio de legibilidad, 
identidad y seguridad en 
los espacios públicos uni-
versitarios de la ciudad de 
Ensenada, Baja California, 
México. 

Introducción

La pandemia por COVID-19 refiere al acontecer más extremo al que se 
ha enfrentado la población mundial en el siglo XXI, al impactar la salud, 
el desarrollo económico y las relaciones sociales, y repercutir en el bien-
estar humano (Castro et al., 2022). Se despertó un creciente interés por 
estudiar las consecuencias que trajo consigo dicho suceso en las institu-
ciones de enseñanza superior (Campanini et al., 2023); una de ellas fue el 
hecho de que las actividades educativas migraron a la virtualidad, lo que 
impactó en la sociabilidad misma (Neves-Pereira, 2021).

En cuanto a la definición de espacio urbano, Delgado (2013) lo describe 
como “espacio de y para lo urbano, entendido como una forma específica 
de organizar y pensar el tiempo y el espacio en general, y no sólo en el 
marco físico de ese constructo material que es la urbe” (p. 3). De acuerdo 
con Krivykh (2020) los espacios urbanos cobran relevancia en la cons-
trucción de la identidad social; así, la comunidad universitaria le otorga 
importancia a la convivencia con otros, que suele darse en los espacios al 
aire libre y que se tornó limitada durante pandemia. 

La pandemia de COVID-19 ha sido objeto de estudio en múltiples 
áreas, incluyendo la salud mental, el entorno urbano y la importancia 
de los espacios verdes para el bienestar humano (Dai et al., 2023; Celu-
ppi et al., 2023). En el ámbito de la educación superior, la pandemia ha 
tenido un impacto significativo, cambiando la forma en que se conciben 
y utilizan los espacios universitarios. Aunque se han explorado aspectos 
como la calidad de espacios públicos abiertos desde la sustentabilidad, 
movilidad, inclusividad y seguridad (Hong, McArthur & Lee, 2023), la 
planificación urbano-arquitectónica (Campos, 2023) y el impacto de la 
rehabilitación y diseño de áreas verdes en espacios públicos (Krajnović, 
Roth-Čerina & Lončar-Vicković, 2023), son escasos los estudios que se 
enfocan en la vulnerabilidad como vía de promoción de la habitabilidad 
en espacios universitarios urbanos, abordando la relación entre estos últi-
mos y la salud, bienestar y sostenibilidad desde un enfoque interdiscipli-
nario ligado a la psicología urbana. Esto resulta crucial para reducir los 
altos niveles de estrés, ansiedad y aislamiento social en adultos jóvenes.

La presente investigación se centra en el análisis del impacto urbano 
de la pandemia en los modos de habitar el espacio desde el trinomio de 
legibilidad, identidad y seguridad en los espacios públicos universita-
rios de la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Eroshenko et al. 
(2022) afirman que la escuela reproduce las principales características de 
la sociedad. En investigaciones como la de Poppe & Kjekshus (2023) se 
reflexiona respecto a cómo la digitalización ha afectado la motivación y 
los posibles resultados de aprendizaje. El hecho anterior, a su vez, puede 
impactar en algunos componentes de la identidad abordados por Tama-
yo y Wildner (2004), como el reconocimiento, la pertenencia, la perma-
nencia en los entornos universitarios y la vinculación con otros. 

En relación con la legibilidad, esta se aborda desde dos vertientes: so-
cial y espacial. En cuanto a la legibilidad social, Tartás & Guridi (2013) la 
definen como la comprensión de los indicios de una estructura y de sus 
relaciones con otras del mismo espacio en el cual influyen criterios de 
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percepción subjetiva, como el conocimiento y la memoria. 
Lynch (2008) plantea que la legibilidad del espacio es tam-
bién relevante en el proceso de compartir significados con 
otros. El hecho de que exista claridad de forma y diseño en 
un lugar no asegura que posea características significati-
vas para la construcción de identidad social, de tal manera 
que las características del entorno, como las redes sociales 
fuertes, pueden dirigir a la integración socioespacial.

En lo que respecta a la identidad social, esta conlleva un 
proceso de interacción, asociada de forma constante a las 
características del lugar, e implica la definición del ‘ser’ a 
escala individual o colectiva, de manera que se crea una 
identidad entre el espacio y los grupos sociales al com-
partir significados y presenciar las características del en-
torno (Tamayo y Wildner, 2004). Es por eso por lo que el 
vínculo entre las comunidades y el entorno se evidencia 
en la participación (Ghavampour & Vale, 2019). Dichos 
vínculos con el entorno dan cuenta de la identidad de lu-
gar, que emerge de una mezcla de particularidades socia-
les y culturales de la que forma parte la población, y se 
manifiestan a través del nivel de planeación, organización 
y cuidado en la morfología urbana (Ziyaee, 2018). Según 
Novianti et al. (2018) la identidad de lugar y el sentido de 
pertenencia pueden medirse cuando existen actividades 
humanas en el mismo, mientras que el apego hace refe-
rencia al vínculo entre las personas y un lugar, lo cual 
conlleva un proceso psicológico, relacionado a la calidad 
de vida y a la salud física y mental.

Por su parte, la apropiación espacial ayuda a compren-
der los procesos psicológicos de las personas en relación 
con sus espacios, así como los conflictos que se eviden-
cian a través de los usos y de las transformaciones del 
espacio. Dicho fenómeno también manifiesta significados 
compartidos, afectos, percepción de seguridad y control 
del entorno (Benages-Albert et al., 2015). 

Un aspecto clave que impacta en la identidad de lugar 
es la inseguridad evidenciada a través de actos delictivos, 
que dirige al temor de convertirse en víctima de la delin-
cuencia (Cops, 2010). Según Grinshteyn et al. (2016), los 
seres humanos pueden sentir miedo con base en la tasa 
de actos delictivos de su ciudad. De acuerdo con Stafford 
et al. (2007) la percepción de miedo impacta de forma du-
radera en las personas y comunidades, lo anterior se ve 
reflejado en cambios de rutinas.

Este estudio enfatiza la importancia de la comprensión 
y explicación de la heterogeneidad identitaria existente, 
así como el respeto y la valoración de las formas de vivir 
y sentir el espacio urbano.  Se busca contribuir al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
(2024) no. 3, Salud y Bienestar, mediante el desarrollo de 
una propuesta metodológica que objetiva la percepción 

de la comunidad universitaria, en la búsqueda de la re-
cuperación de espacios urbanos resilientes frente a crisis 
mundiales como la del COVID-19 según los requerimien-
tos humanos post pandémicos de quienes habitan y mol-
dean dichos espacios. Asimismo, se incide en el ODS no. 
11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, al considerar la 
seguridad como dimensión rectora de la habitabilidad y 
al analizar factores relacionados con la seguridad huma-
na, proxemia y la situación de los espacios urbanos com-
partidos, así como alternativas de mejora que incremen-
ten la cantidad y calidad de espacios públicos abiertos 
inclusivos, resilientes, seguros y sostenibles.  

Metodología

El presente estudio tuvo un enfoque metodológico mix-
to con alcance correlacional y explicativo que permitió 
entender los cambios en los modos de habitar los espa-
cios públicos universitarios durante y después de la pan-
demia por COVID-19 desde un enfoque socioespacial. 
Respecto a la parte cuantitativa, se aplicó un cuestiona-
rio sobre la percepción de la habitabilidad que consideró 
tres dimensiones: legibilidad, identidad y seguridad. Di-
cho instrumento fue conformado por 18 reactivos. Dicho 
cuestionario fue aplicado a la comunidad universitaria, 
principalmente a estudiantes, en la Facultad de Ingenie-
ría, Arquitectura y Diseño (FIAD) de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC) campus Sauzal, en dos 
periodos: 2021 y 2023. Se empleó un nivel de confianza 
de 99%, con proporción de 50%, un margen de error es-
tadístico del 10%, para una población total de 2,264 en el 
periodo 2021-1 y 2,215 en el periodo 2023-1. El tamaño 
de la muestra fue de 348 personas mayores de dieciocho 
años, seleccionadas de forma aleatoria (ver Ecuación 1).

Ecuación 1.
Tamaño de la muestra

n=Tamaño de muestra
N= Tamaño de Población o Universo
Z= Parámetro estadístico que depende del Nivel de Confian-

za (NC)
e= Error de estimación máximo aceptado
p= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado
q= (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado

Ensenada, Baja California, México
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Con base en una revisión sistemática de la literatura es-
pecializada se establecieron como variables independien-
tes la legibilidad, y como variables dependientes la iden-
tidad y seguridad (ver Tabla 1). En cuanto al análisis de 
la información, se analizaron descriptivos básicos, com-
parativos y correlaciones. Se utilizó el programa Statisti-
cal Package for the Social Sciences (SPSS) bajo el método 
estadístico de correlación de Spearman para el análisis de 
relaciones no paramétricas y de escala de Likert.

La ciudad de Ensenada se localiza al noroeste del esta-
do de Baja California, México; a 106 km de la frontera nor-
te con Estados Unidos de América y es considerada uno 
de los 16 principales puertos de altura de México. Respec-
to a las condiciones climáticas y estacionales, la ciudad 
presenta un clima seco mediterráneo templado con llu-
vias en invierno. Este clima se caracteriza por una escasa 
precipitación que oscila entre los 100 a 300 mm anuales 
aproximadamente. La temperatura media anual va de los 
12 a los 18 °C. con temperaturas máximas registradas en 
agosto (20-30 °C) y mínimas en enero (alrededor de 5 °C). 

Tipo Clave Indicadores

Variable independiente: legibilidad
V30 Nivel de comprensión de las instalaciones

V24 Requerimientos espaciales

L1 Nivel de cercanía de edificios a áreas verdes

L2 Condición de áreas verdes

L3 Condición de mobiliario urbano

L4 Condición de los lugares exteriores

L5 Nivel de satisfacción de lugares (exteriores e interiores)

Nivel de utilidad y flexibilidad de:

L6 Las áreas verdes

L7 La tiendita

L8 Los lugares exteriores

L9 La papelería

Variable dependiente: identidad
V18 Lugares favoritos al aire libre

V36 Nivel de agrado por convivir con otros

V37/ide1 Nivel de sentido de pertenencia

V39 Lugar más atractivo

Ide2 Nivel de participación

Ide3 Nivel de libertad de uso de las instalaciones

Ide4 Nivel de libertad de acceso al campus

Ide5 Nivel de libertad para mostrar la personalidad

V38 Significado de la universidad

Variable dependiente: seguridad
V26 Nivel de seguridad vinculada a la movilidad y accesibilidad

S1 Nivel de tranquilidad en las instalaciones

S2 Nivel de seguridad (en cuanto a robos, agresiones, entre otros)

V29 Nivel de seguridad ante catástrofes naturales (sismos, inundaciones, deslaves, 
entre otros)

Tabla 1. Variables e indicadores del 
estudio
Nota: El color azul muestra los indicado-
res con escala de medición tipo Likert; 
el verde aquellos de opción múltiple, y el 
amarillo el evaluado con ambas escalas
Fuente: Elaboración propia (2024).
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La temporada de lluvias se concentra en los meses de di-
ciembre a febrero mientras que los meses de junio, julio 
y agosto pueden presentar una frecuencia de cero en las 
lluvias mensuales. También existen registros de vientos 
predominantes del noroeste durante primavera y verano, 
así como de vientos secos y cálidos del noreste denomina-
dos ‘Vientos de Santa Ana’, durante el otoño e invierno. 
La brisa marina persiste notablemente durante el verano, 
con neblina que impacta negativamente en la permeabili-
dad visual (Dirección General Adjunta de Oceanografía, 
Hidrografía y Meteorología, 2024; Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, INEGI, 2024).  Para la selección 
de la unidad de análisis se consideró que fuera una insti-
tución pública, ubicada en la zona fronteriza y con posi-
cionamiento significativo en los rankings de las universi-

dades nacionales y latinas. En este sentido, se seleccionó 
la Universidad Autónoma de Baja California ubicada al 
noroeste de la ciudad de Ensenada, Baja California. Según 
el ranking ‘Time Higher Education Latin America Uni-
versity Rankings’, emitido por la compañía TES Global 
Limited (Gaceta, 2017), dicha universidad se posicionó 
como la institución educativa número uno del noroeste 
de México y el número seis en las universidades públicas 
a nivel nacional.

El área de estudio refiere a los espacios universitarios 
exteriores de laFIAD, campus Sauzal, de la universidad 
mencionada (ver Figura 2). Dicha Facultad contaba con 
2,264 matriculados en el periodo 2021-1, mientras que, en 
2023-1, con 2,215. La Figura 3 muestra la caracterización 
socioespacial durante y post pandemia. 

Figura 2.  Facultad de Ingeniería, Arqui-
tectura y Diseño (FIAD) de la Universidad 
Autónoma de Baja California, campus 
Sauzal, Ensenada, México
Fuente: Elaboración propia (2024).
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Resultados

La pandemia produjo cambios en las dinámicas socioes-
paciales, especialmente en el sector educativo, al grado de 
volverse una necesidad el uso de herramientas digitales 
para ejecutar las actividades académicas (Neves-Pereira, 
2021). A continuación, los resultados y la discusión de la 
legibilidad se abordan a partir de los indicadores nivel 
de comprensión de las instalaciones, nivel de satisfacción 
de lugares (exteriores e interiores) y requerimientos es-
paciales.

En 2021, cerca de la mitad de la población universita-
ria (45.74%) manifestó un nivel de comprensión espacial 
regular de las instalaciones universitarias, mientras que, 
para 2023, fue de 23.06%. Autores como Tartás & Guridi 
(2013) sustentan que este aumento se vincula con el cono-
cimiento previo y la memoria de los componentes espa-
ciales (ver Figura 4).

Con base en la postura de Lynch (2008), el escaso o nulo 
conocimiento de los espacios impacta en el proceso de 
significación y comunicación con otros, sin embargo, la 
claridad espacial no garantiza un vínculo con cualidades 
del elemento y/o sistema; también cobran relevancia las 
relaciones sociales y espaciales como el ordenamiento, 
la limpieza, la presencia de elementos simbólicos, entre 
otros. Cerca del 80% de la población expresó un nivel de 
satisfacción espacial elevado en 2021, en contraste con 
2023, donde cerca de un cuarto de la población encuesta-
da (20.40%) mostró insatisfacción con el lugar. Las perso-
nas insatisfechas se quejan de la conexión a internet y la 
deficiencia en el aseo de salones y baños.

En post pandemia el 84% de la población universita-
ria evidenció un nivel de satisfacción con respecto a los 
lugares de la universidad. No obstante, los encuestados 
mencionaron sus deseos de hacer más cómoda su estan-
cia en la universidad. El análisis evidencia que en el año 
2021 uno de los indicadores más altos fue la necesidad 
de áreas de descanso, que permitirían obtener una repa-
ración física y mental de las actividades académicas, el 

Figura 3. Comparativo de la caracteri-
zación de los espacios universitarios en 
pandemia y post pandemia
Fuente: Elaboración propia (2023).
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estrés y la exigencia que se experimentan. Otro indicador 
sobresaliente es el acondicionamiento de edificios, cuya 
inaccesibilidad señala un 32.70% de los encuestados.

En 2023, la comunidad universitaria sugirió una mejora 
del mobiliario para una mayor versatilidad y adaptabili-
dad que le permita la apropiación espacial. Cabe señalar 
que los usuarios no poseen esa posibilidad de interven-
ción en el entorno universitario, sin embargo, se pueden 
generar alternativas dirigidas a las autoridades de la insti-
tución para rehabilitar los espacios. En cuanto a los reque-
rimientos en los espacios se observó un deseo de mejora 
de las áreas verdes. Tres aspectos requeridos son la cone-
xión a internet, la limpieza de salones y baños y la dispo-
nibilidad y accesibilidad a los alimentos y la cafetería.

En relación con la identidad, los resultados y discusión 
se centran en los indicadores: lugares favoritos al aire li-
bre, nivel de agrado por convivir con otros, nivel de sen-
tido de pertenencia, lugar más atractivo y significado de 

la universidad. En lo que respecta a los lugares favoritos 
al aire libre, en el año 2021, estos fueron el malecón, las 
áreas verdes, las bancas, la zona frente a la biblioteca, en-
tre otros (ver Figura 5). En ambos periodos  analizados, el 
malecón y las áreas verdes destacaron debido a la cone-
xión con la naturaleza, que proporciona una estimulación 
sensorial y relajante, resultando el primero de ellos el más 
atractivo por la comunidad universitaria.

Tanto en 2021 como en 2023 la población universitaria 
habló de la universidad como lugar de formación profe-
sional, sin embargo, se encontró que en 2023 un segmento 
de los encuestados cree que esta se percibe únicamente en 
relación con el desarrollo académico, sin otorgarle un valor 
que involucre la conexión emocional o la identificación. 

Tanto en 2021 como en 2023 la comunidad universi-
taria evidenció un agrado por la convivencia (73.10% y 
63.20% respectivamente). En el año 2023 la preferencia 
por estar cerca disminuyó un 9.9%, y por estar muy cer-

Figura 4. Espacios universitarios en pandemia
Fuente: Autores (2021).

Figura 5. Espacios de agrado para la comunidad universitaria: malecón del campus universitario
Fuente: Autores (2021).
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ca disminuyó un 3.3%, debido al temor por el contagio 
de coronavirus. En este tenor, la pandemia dificultó las 
interacciones sociales seguras. Poppe & Kjekshus (2023) 
afirman que la socialización es la base para el desarrollo 
de una identidad académica, para la pertenencia y el éxito 
en dicho ámbito. Los autores expresan que las personas 
construyen su identidad en la universidad mediante las 
interacciones.

En cuanto al sentido de pertenencia, vinculado a los es-
pacios que los hacen sentir parte de la universidad, dis-
minuyó un 3.30% con respecto a 2023. En ambos años los 
encuestados mantuvieron una valoración regular (36.3% 
y 37.6%, respectivamente. En ese mismo año (2021) la 
universidad se percibió como un segundo hogar, debido 
al tiempo que se pasa en la institución y a la satisfacción 
que se experimenta al disfrutar de sus espacios. Los en-
cuestados la valoran como acogedora y confortable, y tal 
conexión emocional refuerza los lazos afectivos entre la 
comunidad universitaria.

En lo que respecta a la seguridad, se consideraron como 
indicadores los niveles de seguridad vinculada a la mo-
vilidad y accesibilidad, tranquilidad en las instalaciones 
y seguridad (en cuanto a robos, agresiones, entre otros). 
En este sentido, se sumaron los porcentajes acumulados 
en 2021 y 2023 en una escala de valor del 0 al 3, donde 0 
indica el rango más bajo en la evaluación del indicador 
(pésimo, intranquilo e inseguro) y 3 corresponde a los va-
lores mejor evaluados (excelente, muy tranquilo, y muy 
seguro). El indicador con evaluación más baja correspon-
de al nivel de seguridad vinculada a la movilidad y acce-
sibilidad, entre otros aspectos, con un 4% tanto en 2021, 

como en 2023. Mientras que el predominio de respuesta 
obtuvo valoraciones positivas en 2021, con 61%, y en 2023 
con 65.60% (ver Tabla 2).

En cuanto a la tranquilidad que siente al estar en las ins-
talaciones de la universidad, en 2021 y 2023, el 65%, y el 
54.40% expresaron sentirse tranquilos; el 29.60% y el 40.80% 
respectivamente, muy tranquilos. Sin embargo, se puede 
reflexionar que la pandemia tuvo múltiples afectaciones en 
la vida de la comunidad universitaria, en cuanto a segu-
ridad, salud física y mental, trabajo, tiempo y autonomía. 

De acuerdo con Alvarado et al. (2017) la seguridad fun-
ge como un requisito importante para la integridad de las 
personas. Mehta (2014) expresa que la presencia de per-
sonas en el espacio urbano es un indicador de seguridad. 
Sin embargo, según Whyte (1980), la presencia de perso-
nas que generan una percepción de inseguridad puede 
impactar en que otras personas usen un espacio. 

La Tabla 3 muestra la simbología de variables e indi-
cadores considerados dentro del análisis correlacional, 
mientras que la Tabla 4 evidencia sus coeficientes de Spe-
arman, en donde se indican en tonalidades verdes las co-
rrelaciones más altas.

Para el análisis correlacional, se le dio importancia a la 
percepción de las áreas exteriores al evidenciarse una co-
rrelación positiva moderada entre la condición de áreas 
verdes y lugares exteriores (c. S. 0.65 en 2021; c. S. 0.63 en 
2023). Por otro lado, se mantuvo una correlación positi-
va moderada (c. S. 0.69) entre la condición de mobiliario 

Reactivo Año

(Pésimo, 
intranquilo, 
inseguro)

(Mal, poco 
tranquilo, 

poco seguro)

(Bien, 
tranquilo, 
Seguro)

(Excelente, 
muy 

tranquilo, 
muy seguro)

f(x) f(x) f(x) f(x)

¿En qué medida considera que puede entrar y 
salir de la universidad sin problemas (de tráfico, 

de control de accesos, entre otros)?

2021 9(4.00%) 64(28.70%) 136(61.00%) 14(6.30%)

2023 5(4.00%) 25(20%) 82(65.60%) 13(10.40%)

¿Qué tan tranquilo se siente al “estar” en las 
instalaciones de la UABC, campus Sauzal?

2021 0(0%) 12(5.40%) 145(65%) 66(29.60%)

2023 0(0%) 6(4.80%) 68(54.40%) 51(40.80%)

En cuanto a robos, agresiones, entre otros. 
¿Qué tan seguro se siente al estar en la UABC, 

campus Sauzal?

2021 0(0%) 25(11.20%) 138(61.90%) 60(26.90%)

2023 2(1.60%) 6(4.80%) 63(50.40%) 54(43.20%)

En cuanto a catástrofes naturales como sismos, 
inundaciones, deslaves, entre otros. ¿Qué tan 
seguro se siente al estar en la UABC, campus 

Sauzal?

2021 6(2.70%) 71(31.80%) 123(55.20%) 23(10.30%)

2023 2(1.60%) 34(27.20%) 72(57.60%) 17(13.60%)

Tabla 2. Percepción de seguridad en espacios exteriores universitarios
Nota: En color verde se marcan los valores más altos y las tendencias de respuesta.
Fuente: Elaboración propia (2023).
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urbano y de los lugares exteriores. Páramo (2010) afirma 
que la vegetación, el mobiliario y las actividades que se 
ejecutan en el espacio urbano son componentes funda-
mentales para el uso y la permanencia, para propiciar el 
encuentro, las interacciones sociales y la calidad de vida 
urbana. Asimismo, se encontró en ambos años una corre-
lación positiva débil entre la condición de áreas verdes, y, 
el nivel de tranquilidad en las instalaciones (c. S. 0.40; y c. 
S. 0.30 respectivamente) (ver Figura 6).

Por otra parte, se abordó el nivel de satisfacción con 
lugares (exteriores e interiores), ya que se mostró una 
correlación positiva débil en ambos años con el nivel de 
seguridad (en cuanto a robos, agresiones, entre otros) (c. 
S. 0.33, y, c. S. 0.30, respectivamente). Vidal et al. (2004) 
expresan la importancia de identificar el vínculo entre las 
experiencias y la percepción de los lugares, a través de las 
acciones y las emociones que se derivan.

Avendaño (2010) afirma que al significar un lugar se le 
protege y defiende, mediante hábitos, prácticas y usos. 

Además, Lindón (2009) manifiesta que la permanencia 
prolongada en un territorio genera en las personas senti-
mientos hacia este, que le otorgan identidad. 

Por su parte, se consideró relevante analizar el sentido 
de pertenencia, ya que mostró una correlación positiva 
débil, en ambos años, con la condición de los lugares exte-
riores (c. S. 0.47, en 2021; y c. S. 38, en 2023). Dicho sentido 
de pertenencia se vincula con la identidad de lugar (Udall 
et al., 2020; Kymlicka, 2006). Asimismo, se evidenció una 
correlación positiva débil entre los niveles de: sentido de 
pertenencia, y seguridad (en cuanto a robos, agresiones, 
entre otros) (c. S. 0.40 en 2021; y c. S. 0.31 en 2023). 

Además, se seleccionaron indicadores vinculados con 
la apropiación, como lo es el nivel de participación, que 
presentó una correlación positiva moderada con el nivel 
de tranquilidad en las instalaciones, en 2021 (c. S. 0.50), y 
positiva débil en 2023 (c. S. 0.35). Según Vidal y Pol (2005) 
a través de esta el sujeto se construye mediante sus accio-
nes, en un ambiente sociocultural e histórico. 

En lo que concierne al nivel de tranquilidad en las ins-
talaciones se mostró una correlación positiva débil, en 
amwbos años, con el nivel de libertad de uso de las insta-
laciones (c. S. 0.42 y c. S. 0.40, respectivamente). Con rela-
ción al nivel de libertad para mostrar la personalidad, se 
obtuvo una correlación positiva moderada en 2021 con el 
nivel de participación (c. S. 0.56) y positiva débil en 2023 
(c. S. 0.48). Avendaño (2010) plantea que, en los últimos 
años, se ha manifestado una creciente importancia del yo, 
lo que ha disminuido la importancia otorgada a la rela-
ción que se tiene con los otros.

Con respecto al 2021, se evidenció una correlación posi-
tiva débil entre la identidad, a través del sentido de per-

Simbología

Clave Variable Indicador

L1

Legibilidad

Nivel de cercanía de edificios a áreas 
verdes

L2 Condición de áreas verdes

L3 Condición de mobiliario urbano

L4 Condición de los lugares exteriores 

L5 Nivel de satisfacción de lugares (exteriores 
e interiores)

L6 Nivel de utilidad y flexibilidad de las áreas 
verdes

L7 Nivel de utilidad y flexibilidad de la tiendita

L8 Nivel de utilidad y flexibilidad de los luga-
res exteriores

IDE1

Identidad

Nivel de sentido de pertenencia

IDE2 Nivel de participación

IDE3 Nivel de libertad de uso de las instalacio-
nes

IDE4 Nivel de libertad de acceso al campus

IDE5 Nivel de libertad para mostrar la persona-
lidad

S1
Seguridad

Nivel de tranquilidad en las instalaciones

S2 Nivel de seguridad (en cuanto a robos, 
agresiones, entre otros)

Tabla 3. Simbología de variables e indicadores
Fuente: Elaboración propia (2023).

Figura 6. Espacios urbanos donde se aprecia mobiliario urbano y vegetación existente 
dentro del campus
Fuente: Autores (2021).
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Clave de indicadores por año
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Tabla 4. Comparativo de correlaciones por coeficiente de Spearman de los años 2021 y 2023
Nota: Se indican en color verde los coeficientes de correlación más altos (c. S. 0.50 a 0.76). La 
simbología se describe en la Tabla 3.
Fuente: Elaboración propia (2023).
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tenencia, y la condición de los lugares exteriores, con una 
correlación positiva débil c. S. de 0.47; para el 2023 el c. S. 
disminuyó a 0.38. 

Con respecto al 2021, se evidenció una correlación posi-
tiva débil entre la identidad, a través del sentido de per-
tenencia, y la condición de los lugares exteriores, con una 
correlación positiva débil c. S. de 0.47; para el 2023 el c. S. 
disminuyó a 0.38. Esto significa que, en post pandemia, el 
cuidado y limpieza brindados a los lugares exteriores son 
relevantes, ya que impactan en el sentido de pertenencia 
por parte de la comunidad universitaria. De acuerdo con 
Lindón (2009), una buena condición de los espacios pro-
picia que los usen y que se generen sentimientos por los 
mismos, se construye así una identidad y una identifica-
ción de las personas con los lugares. 

Conclusión 

El presente estudio analizó el impacto urbano de la pan-
demia en los modos de habitar el espacio desde el trinomio 
de legibilidad, identidad y seguridad en los espacios univer-
sitarios de la ciudad de Ensenada, Baja California, México. 

La investigación sobre factores de habitabilidad urbana 
tiene una aplicabilidad e incidencia significativa, permi-
tiendo crear espacios más sostenibles e inclusivos con un 
impacto positivo en la ciudad y el estado. Estos factores 
pueden influir en la creación o actualización de políticas 
de sostenibilidad que fomenten la interacción social, par-
ticipación y sentido de pertenencia, así como el diseño 
de espacios más eficientes y la mejora del bienestar de la 
comunidad. Además, apoya la promoción de proyectos 
y políticas basados en las necesidades de la comunidad 
universitaria y la formación de docentes y estudiantes 
en estudios sobre habitabilidad y cuidado del medio am-
biente. La investigación también busca fortalecer la ima-
gen de la universidad con un compromiso con prácticas 
sostenibles y un sentido de pertenencia vinculado a los 
valores éticos de la institución.

Asimismo, al hablar de las políticas institucionales vin-
culadas con los factores de habitabilidad urbana, la Uni-
versidad Autónoma de Baja California mediante el Plan 
de Desarrollo Institucional 2023-2027 (PDI, 2023) revela 
la vulnerabilidad de la comunidad universitaria ante los 
desafíos planteados por la reciente pandemia de CO-
VID-19. En dicho contexto, el Plan establece prioridades 
institucionales en el marco de sus políticas, enfocándose 
en áreas clave. Esta investigación se enfoca en dos prio-
ridades institucionales: investigación e innovación, y 
bienestar integral. La primera busca proponer alternati-
vas para mejorar los espacios exteriores y fomentar la in-
vestigación interdisciplinaria, mientras que la segunda se 

centra en el bienestar de estudiantes, docentes, personal 
administrativo y de servicios, con un enfoque en valores 
de equidad, respeto e inclusión.

Las contribuciones de este trabajo, mencionadas en la 
introducción, se relacionan con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) 3, Salud y bienestar, y 11, Ciudades y 
comunidades sostenibles. Sin embargo, la reflexión sobre 
los hallazgos en torno a las tres dimensiones de la habita-
bilidad (identidad, legibilidad y seguridad) se vincula de 
manera significativa con cuatro ODS adicionales: 4, Edu-
cación de calidad; 10, Reducción de las desigualdades; 11, 
Ciudades y comunidades sostenibles; y 17, Alianzas para 
lograr los objetivos. Este vínculo permite promover la sa-
lud y el bienestar social de docentes, estudiantes y per-
sonal administrativo mediante la mejora de los espacios 
urbanos universitarios, así como analizar la influencia de 
dichos espacios en la experiencia educativa, accesibilidad 
e inclusión. Finalmente, en relación con el objetivo de 
alianzas, esta investigación fomenta la colaboración entre 
la institución y la comunidad local, organizaciones y em-
presas para promover el desarrollo sostenible, identificar 
áreas de mejora en los espacios urbanos y proponer reco-
mendaciones para una planificación y gestión más soste-
nible, promoviendo la participación y conciencia social.

Por su parte, el paisaje costero del Pacífico tuvo un im-
pacto significativo en la apropiación y habitabilidad ur-
bana de la Facultad, debido a que el campus se encuentra 
ubicado en una zona costera. En este contexto, el paisaje 
influyó en la satisfacción de los estudiantes, docentes y 
administrativos respecto a las vistas al mar, lo que fomen-
ta actividades académicas cercanas al malecón que forta-
lecen el aprendizaje y generan sentimientos de serenidad. 
Además, el microclima del campus, con temperaturas 
entre 12 y 18 °C, contribuye a la comodidad y el forta-
lecimiento de la identidad y apropiación, promoviendo 
la conexión social y espacial dentro de la institución. Por 
lo tanto, se puede afirmar que el paisaje costero del Pací-
fico tiene un impacto significativo en la experiencia es-
tudiantil, las actividades académicas, la legibilidad y la 
identidad de la universidad, influyendo en la apropiación 
y habitabilidad urbana.

En futuras investigaciones sería importante profundi-
zar el impacto que dejó la pandemia, en estudiantes con 
diferentes niveles de estudio y en distintos entornos ur-
banos, así como un abordaje más amplio de la repercu-
sión que tuvo en la interacción social, con la finalidad del 
diseño de normativas. La comparación y los contrastes 
con otras universidades son también líneas futuras de in-
vestigación. Actualmente se cuenta con un proyecto de 
investigación interno en la institución de adscripción que 
plantea dentro de su cronograma de actividades la vincu-
lación con otras universidades nacionales con el fin de dar 
inicio a los comparativos mencionados. 
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Se realiza una caracterización y análisis de la vulnerabilidad ur-
bana en tres asentamientos informales del municipio El Hatillo, 
zona de expansión del Área Metropolitana de Caracas, durante 
los períodos 2018-2021 y 2022-2023. La investigación se inscribe 
en la perspectiva de la Teoría de la Vulnerabilidad Urbana y 
analiza sus cuatro factores: susceptibilidad, exposición, resilien-
cia y régimen ambiental para cada una de las zonas de estudio. 
Todo esto resulta de la revisión documental y de las entrevistas 
a actores clave que permitieron identificar y sistematizar sus 
procesos urbanos y el diseño y aplicación de políticas públicas 
con ellas vinculadas. Se determinó que la vulnerabilidad en 
asentamientos informales la generan sus habitantes y se repro-
duce con las políticas públicas municipales.

Palabras clave: zona insalubre, planificación urbana, polí-
tica gubernamental, grupo desfavorecido
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Abstract Resumo 

Keywords:  slums, government policy, urban planning, disad-
vantaged groups

Palavras chave:  favelas, política governamental, planeja-
mento urbano, grupos desfavorecidos

A characterization and analysis of urban vulnerability are ca-
rried out in three informal settlements in the municipality of El 
Hatillo, an area of expansion of the Metropolitan Area of Cara-
cas during the periods 2018-2021 and 2022-2023. The research is 
framed within the perspective of Urban Vulnerability Theory 
and analyzes its four factors: susceptibility, exposure, resilien-
ce, and environmental regime for each of the study areas. All 
resulting from documentary review and interviews with key 
actors that that made it possible to identify and systematization 
their urban processes and the design and application of public 
policies related to them. It was determined that vulnerability in 
informal settlements is generated by their inhabitants and is re-
produced through municipal public policies. 

Realiza-se uma caracterização e análise da vulnerabilidade ur-
bana em três assentamentos informais do município de El Hati-
llo, uma área de expansão da Região Metropolitana de Caracas 
durante os períodos de 2018-2021 e 2022-2023. A pesquisa está 
inserida na perspectiva da Teoria da Vulnerabilidade Urbana 
e analisa seus quatro fatores: susceptibilidade, exposição, resi-
liência e regime ambiental para cada uma das zonas de estudo. 
Tudo isto resulta da revisão documental e entrevistas com ato-
res-chave que permitiram identificar e sistematizar os seus pro-
cessos urbanos e a concepção e aplicação das políticas públicas 
relacionadas a eles vinculadas. Determinou-se que a vulnerabi-
lidade nos assentamentos informais é gerada por seus habitan-
tes e se reproduz com as políticas públicas municipais.

Résumé

Une caractérisation et une analyse de la vulnérabilité urbaine 
sont réalisées dans trois quartiers informels de la commune d’El 
Hatillo, une zone d’expansion de la zone métropolitaine de Ca-
racas pendant les périodes 2018-2021 et 2022-2023. La recherche 
s’inscrit dans la perspective de la Théorie de la Vulnérabilité Ur-
baine et analyse ses quatre facteurs constitutifs : susceptibilité, 
exposition, résilience et régime environnemental pour chacune 
des zones d’étude. Tout cela résulte de la revue documentaire et 
des entretiens avec des acteurs clés qui ont permis d’identifier et 
de systématiser leurs processus urbains ainsi que la conception 
et l’application des politiques publiques qui y sont liées. Il a été 
déterminé que la vulnérabilité dans les quartiers informels est 
génerée par leurs habitants et est reproduite par les politiques 
publiques municipales.

Mots-clés : bidonville, politique gouvernementale, aménage-
ment urbain, défavorisé
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  El riesgo de desastres se 
entiende como producto de 
la relación entre la amena-
za y la vulnerabilidad; sin 
embargo, las diferencias 
y hasta divergencias con-
ceptuales surgen al definir 
la vulnerabilidad que, en 
algunos casos, se identifica 
con la susceptibilidad con 
la exposición, con la resi-
liencia o con el régimen 
ambiental

Introducción

El riesgo de desastres se entiende como producto de la relación entre la 
amenaza y la vulnerabilidad; sin embargo, las diferencias y hasta diver-
gencias conceptuales surgen al  definir la vulnerabilidad que, en algunos 
casos, se identifica con la susceptibilidad  con la exposición, con la resi-
liencia  o con el régimen ambiental. En este artículo se parte de estos cua-
tro factores para analizar la vulnerabilidad urbana de tres asentamientos 
urbanos informales (AUI) que no contaron con un diseño previo y fueron 
construidos por sus propios habitantes sin la intervención, al menos for-
mal y proactiva, del Estado en los momentos iniciales. Estos asentamien-
tos están ubicados en el municipio El Hatillo, integrante del Área Metro-
politana de Caracas, Venezuela, territorio de extensión de la metrópoli 
en la actualidad (ver Figura 1). Asimismo, se analizan las políticas de dos 
períodos de gestión pública municipal: 2018-2021 y 2022-2023.

Referencial Teórico

Teoría de la Vulnerabilidad Urbana

El riesgo urbano constituye una relación dialéctica entre dos elementos: 
la amenaza, entendida como probabilidad de ocurrencia o materializa-
ción de un peligro, y la vulnerabilidad, que es la “capacidad de respues-
ta del sistema [urbano] ante cada amenaza que le permite mantenerse, 
adaptarse o desaparecer en el tiempo y en el espacio” (Delgado, 2002, 
p. 4-5), a pesar de la advertencia que plantea Luhmann (1996) cuando 
señala que “no hay concepto alguno del riesgo que pudiera satisfacer las 
pretensiones científicas” (p. 28).

Esta investigación se inscribe en la Teoría de la Vulnerabilidad Urbana 
propuesta por Delgado (2007), la cual expone un enfoque ambiental y 
metodológicamente sistémico que concibe la ciudad como el espacio que 
contiene los siguientes elementos: ‘núcleos’, es decir, depósitos donde se 

El caso de El Hatillo, Venezuela 

Figura 1. Localización de las tres unidades de estudio 
Fuente: Elaboración propia.
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acumula fundamentalmente energía o materia; ‘centros’, 
donde se acumula capital, información o significados; 
‘interfases’, que son dispositivos que permiten la inter-
conexión entre los elementos del sistema (distribuidores, 
transformadores, válvulas); ‘vías’, que permiten la mo-
vilidad entre los centros/núcleos, y la ‘periferia’, que es 
aquella dependiente y que se conecta con estos mediante 
interfaces (Delgado, 2013, p. 28). 

La vulnerabilidad urbana requiere abordar los siguien-
tes cuatro factores:

La ‘exposición’ es la situación espacial-temporal de la 
ciudad con respecto a la amenaza. También puede consi-
derarse como la superficie vulnerable, siendo que, a ma-
yor superficie, mayor exposición. Se distinguen dos tipos 
de exposición: la activa, esto es, la atracción que generan 
los núcleos o centros y que se materializa en flujos de per-
sonas, por ejemplo, y la pasiva, que es el flujo generado 
por la amenaza que circula por la ciudad cuya temporali-
dad (permanente, recurrente o aleatoria) cobra importan-
cia. Este es el caso del gas por tubería (permanente), del 
transporte de sustancias químicas por las vías urbanas 
(recurrente) y aquella exposición pasiva producto de una 
situación fortuita como un accidente vehicular (aleatoria). 
La exposición pasiva espacial tiene dos vertientes: por 
distancia de la ciudad a la amenaza y otro por posición 
relativa, dependiente de la altura a la cual se encuentre 
la ciudad en relación con la amenaza como, por ejemplo, 
un edificio cuyas dos plantas inferiores tienen una mayor 
exposición pasiva que las plantas superiores por inunda-
ción.

La ‘susceptibilidad’ tiene una doble vertiente: la ‘pro-
pensión’ o condición de su configuración original de la 
ciudad, y la ‘predisposición’ o desempeño funcional en el 
tiempo. Las variables de la susceptibilidad son la natura-
leza (género, fábrica, edad, tamaño), el orden y la configu-
ración (Delgado, 2007, p. 30). 

La ‘resiliencia’ se relaciona con la capacidad de la ciu-
dad para adaptarse a las condiciones impuestas por la 
amenaza; esto implica prepararse para la adversidad, en-
frentarla, recuperarse y rehabilitarse con posterioridad a 
un evento.

El ‘Régimen Ambiental’ es “[…] una expresión tempo-
ral de la interdependencia entre el ritmo físico ambiental 
[entorno físico] y el ritmo socio ambiental [entorno so-
cial]” (Delgado, 2013, p. 38). Refiere a la interacción de las 
condiciones ambientales y la dinámica social urbana, la 
cual tiende a presentar ciclos.  

Asentamientos Urbanos Informales

La formación de AUI está relacionada con la precaria 
atención a la pobreza y con la incapacidad del Estado 
para “desarrollar políticas de tierras y planes urbanos” 
(Alsasua, 2013, p. 9), lo que finalmente trae como conse-
cuencias el alojamiento desordenado e ineficiente de po-
blación en sectores de la ciudad y la segregación urbana 
(Rivas, 2007).

Los AUI constituyen un área de la ciudad con una fisio-
nomía, morfología e identidad social y cultural caracte-
rísticas que pueden ser diferenciadas y representan a los 
habitantes de ese sector (Tapia, 2009). Se caracterizan por 
tener “viviendas precarias, sin propiedad legalizada del 
suelo, que carece de servicios básicos normalizados […] 
y cuyas familias no alcanzan estructuralmente a cubrir 
sus necesidades básicas” (Trigo, 2004, p.33). Se trata de la 
producción y gestión de una estructura urbana de tipo or-
gánico, no planificada ni jerarquizada, de visión seriada, 
con poca accesibilidad, precariedad de servicios, limita-
do espacio público distinto al viario, sin multiplicidad de 
usos y actividades para la sociedad. 

Para su conformación, los AUI pasan por tres etapas 
(Camacho, 2020): primero, la ocupación del terreno, o sea, 
la forma de acceso de la población desposeída al suelo 
urbano; segundo, el desarrollo precario del asentamiento, 
que implica diferentes fases de la vivienda progresiva con 
ciertos servicios, y, tercero, la consolidación de servicios 
básicos y aparición de mercado de alquiler de viviendas. 
La evolución de estas etapas está caracterizada por el cre-
cimiento tanto vertical como horizontal del sector, la me-
jora en la infraestructura de la vivienda y el abastecimien-
to de servicios urbanos. Bolívar (1992) señala que solo por 
la presencia del Estado se puede lograr una habilitación 
de los AUI enfocada en los servicios urbanos y la vivien-
da, llegando así a la etapa de consolidación. 

Políticas Públicas

Téllez y Bonen (2018) definen la política pública como 
“lineamientos, curso de acción, plan, una práctica social 
[…] para el logro de objetivos de alcance público y social” 
(p. 8) cuyo propósito es “estudiar, atender y solucionar los 
problemas” de complejidad diferencial de la sociedad en 
un momento histórico determinado; además, tiene como 
finalidad conseguir “la igualdad de derechos” (Rosas y 
Zúñiga, 2011, p. 138). De ahí que resulte de ella una serie 
de leyes normas, planes, programas o proyectos o acciones.

La política con fin territorial permite normar el creci-
miento y desarrollo de los habitantes tomando en consi-
deración todos los elementos que respondan a su bienes-
tar y elevación de la calidad de vida (Hildebrand citada 

El caso de El Hatillo, Venezuela 
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por Anzola, 2003). Por lo tanto, esta política debe estudiar 
las condiciones de emplazamiento, crecimiento y desa-
rrollo espacial de manera que consiga atender, en parti-
cular, los elementos de la vulnerabilidad de los habitantes 
y su territorio. 

La política social se define como aquella que atañe a los 
problemas relacionados con los conflictos de distribución 
y asignación de los recursos (servicios y transferencias 
monetarias) entre los grupos y clases sociales. Su finali-
dad está relacionada con la atención a las necesidades de 
los grupos sociales que son más vulnerables (Brugué y 
Gomà, 1998). Estos mismos autores definen la política ur-
bana como aquella que busca la regulación, crecimiento y 
desarrollo de los usos urbanos, la vivienda, el transporte 
colectivo, los servicios públicos, la economía urbana y de-

más equipamientos e infraestructura propia de la ciudad, 
con el fin de abarcar todos los elementos que inciden en 
la vida urbana. 

Por lo anterior, se puede afirmar que la política pública 
urbana engloba la política social y la política territorial, 
ya que contiene elementos de normativa y de desarrollo 
urbano, así como de estudio y análisis de la redistribución 
de recursos para los sectores más precarios de la ciudad. 
Es, pues, “una dimensión indisociable entre lo social y el 
riesgo, en la medida en que se demandan acciones colec-
tivas supremas para contribuir a mantener la existencia 
humana” (Zúñiga y Egler, 2016, p. 80). 

Indicador El Calvario La Garrapata Caserío Los Naranjos

Población (hab.) 4250 150 320

Área de ocupación (Ha) 9.5 14 32

Densidad bruta (hab/ha) 447 11 10

Hogares 850 35 90

Zonificación DEV: Desarrollo especial 
de viviendas

RECA: Reglamenta-
ción especial de con-
servación Ambiental. 
Terrenos No urbani-
zables

AO-4: Área reservada 
para vivienda de interés 
social

Titularidad de la tierra Titularidad/ Titulo Su-
pletorio

Documento de com-
praventa sin registro

Titulo Supletorio

Edificaciones Pareadas de 1 a 4 pisos Aisladas de 1 piso

Tipo de estructura Sistemas mixtos de 
pórticos y mampostería 
de baja calidad

Sistemas mixtos de 
pórticos y mamposte-
ría de baja calidad

Aporticado y sistemas 
mixtos de pórticos y 
mampostería de baja 
calidad

Redes de infraestructura Posee alumbrado públi-
co, redes de agua y de 
cloacas

- -

Equipamientos Educacional, médico 
asistencial, cultural y 
recreacional de nivel 
primario

-
Educacional y recreacio-
nal de nivel primario.

Transporte Concesión al servicio de 
jeep del Calvario

Ruta intermitente 
operada por la munici-
palidad

-

Vialidad Asfaltada. Vías pea-
tonales informales de 
materiales diversos

Vialidad principal de concreto. Resto: vialidad 
precaria, de tierra

Comercio Local - Local

Organización ciudadana: 
consejo comunal

3 1 1

Etapa Consolidación Desarrollo de su precario hábitat

Tabla 1 Resumen de indicadores 
urbanos
Fuente: Elaboración propia con 
base en Rodríguez (2023, p. 52).
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Método 

La investigación se desarrolló inicialmente por medio 
de una revisión documental que permitió concretar los 
fundamentos teóricos que posteriormente se utilizaron 
para delimitar las unidades de estudio y la realización de 
los instrumentos de recolección de información. Se esta-
blecieron tres unidades de estudio territoriales para ana-
lizar la vulnerabilidad en las distintas etapas de los AUI. 
Se realizaron visitas de campo y entrevistas a informan-
tes clave de las comunidades que dieron como resultado 
la caracterización y el diagnóstico de vulnerabilidad de 
cada sector, así como la evidencia de las políticas que fue-
ron implementadas. A su vez, se realizaron entrevistas a 
informantes clave de 10 unidades de estudio de la Alcal-
día, para que respondieran a los aspectos técnicos de la 
formación de la política pública, lo que permitió catego-
rizar las actuaciones en políticas, programas y proyectos 
implantados en los AUI.

Discusión de los Resultados 

La presentación de resultados se expondrá en tres aparta-
dos: aspectos generales, análisis de los factores de la vulne-
rabilidad y política urbana municipal en materia de riesgos.

Aspectos generales

Las estimaciones del crecimiento de la población (INE, 
2024) indican que el municipio El Hatillo crecerá un 5% 
entre 2024 y 2034. Si sigue la tendencia de la urbanización 
en Caracas durante los últimos cien años, ese crecimiento 
se va a realizar vertical y horizontalmente, esto es, habrá 
mayor densificación en sitios preexistentes y extensión de 
la mancha urbana en las dos formas que se han desarro-
llado en la ciudad: por aplicación del modelo de ciudad 
moderna y por crecimiento informal no controlado. El 
presente estudio aborda este último caso.

El Municipio El Hatillo está ubicado al sureste del Área 
Metropolitana de Caracas, en la cadena montañosa del 
norte del país, con alturas que van desde los 297 a los 
1,493 m.s.n.m. Las principales amenazas de origen so-
cio-natural existentes son una elevada actividad geodiná-
mica (deslizamientos y deslaves) y de sismicidad, ya que 
en su región se localizan varias fallas geológicas (Taca-
gua, San Sebastián, La Victoria) causantes de terremotos 
de graves consecuencias (1641, 1812, 1900, 1967), así como 
fallas rumbo deslizantes de carácter más local.

 Los resultados de la investigación en las tres unidades 
de estudio pueden ser presentados en forma sintética en 
las dos tablas que se presentan a continuación.

De la tabla 1 se deduce el carácter de asentamientos urba-
nos informales de las zonas de estudio, de lo cual se rescata 
que estamos en presencia de un barrio consolidado, como 
lo es El Calvario, y de dos en proceso de conformación, el 
Caserío Los Naranjos y La Garrapata, (Ver Figura 2).

Figura 2 Zonas de estudio 
Fuente: Elaboración propia..

El caso de El Hatillo, Venezuela 
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Categoría Aspectos

Características

En barrio informal consolidado
En proceso de desarrollo del asentamiento 

informal

Ur
ba

ni
sm

o 
y 

m
ed

io
 a

m
bi

en
te

Edificios

Tipologías constructivas inadecuadas; patologías estructurales; superficies reducidas, mal estado 
de conservación y/o con carencias de habitabilidad; sobreocupación de viviendas.

Patologías estructurales; densidad re-
sidencial excesiva; edificios pareados 
y de 3 a 4 niveles.

Materiales de construcción inadecuados; densidad 
residencial baja; edificios aislados y de un nivel.

Infraestructura 
del barrio

Insuficiencia en el mantenimiento 
del viario y espacios libres; déficit de 
zonas verdes y equipamientos.

Inexistencia o existencia precaria de infraestructura de 
redes de servicios y espacios libres 

Integración en 
la ciudad

Limitada, baja y precaria accesibilidad al resto de la ciudad, especialmente para personas de 
movilidad reducida.

- Aislamiento geográfico. Ubicación periférica.

Medio ambiente

Baja calidad paisajística; intervención inadecuada del terreno

Visión seriada -

Servicios 
públicos

Mala accesibilidad y baja calidad del 
transporte público; mantenimiento 
deficiente de espacio público.

Inexistencia o insuficiencia y baja calidad de servicios 
puntuales y de redes.

Ti
po

 d
e 

po
bl

ac
ió

n Demográfico Envejecimiento poblacional; elevada 
presencia de familias monoparentales 
y/o desestructuradas. 

Población adulta joven y niños; presencia de familias 
monoparentales y/o desestructuradas.

Personas con movilidad reducida.

Socioeco-
nómico

Concentración de población con bajos ingresos y con dificultades de inserción en el mercado 
laboral, baja cualificación profesional; elevada presencia de población con empleo precarizado. 

- Altas tasas de fracaso escolar; bajo nivel educativo; 
dificultades de inserción al mercado laboral por accesi-
bilidad limitada al asentamiento

Ca
pi

ta
l S

oc
ia

l Redes sociales Concentradas en el propio barrio.

Conflictos de conveniencia entre 
vecinos.

-

Participación Desarrollo de organizaciones políticas 
de base con influencia de la población 
residente en la toma de decisiones a 
nivel barrial pero no en las decisiones 
de la política municipal.

Desarrollo desigual de organizaciones comunitarias 
con influencia de la población residente en la toma de 
decisiones a nivel barrial pero no en las decisiones de 
política municipal.

Identidad Estigmatización interna y externa, negación de auto-pertenencia, percepción que en el barrio 
solamente habitan personas que no tienen otra opción de localización y, adquisición de imagen 
colectiva negativa de abandono y marginalidad.

Ec
on

óm
ic

os

Comercio Actividad económica de comercio local de alimentos y bebidas.

Empresas Presencia de actividades económicas informales.

Pequeños talleres e industrias y trans-
porte público de operación privada -

Tabla 2. Caracterización de los procesos fundamentales que se observaron en las tres unidades de estudioFuente: 
Elaboración propia con base en Arias (2000) y modificada por Garrido, M. y Jaraíz, G. (2017, p. 143)
Fuente: Elaboración propia con base en Arias (2000) y modificada por Garrido, M. y Jaraíz, G. (2017, p. 143)
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Susceptibilidad Urbana

Los tres AUI estudiados no cuentan con diseño previo a 
su materialización, sino que fueron producto de prácticas 
de ocupación no planificadas ni autorizadas por la muni-
cipalidad, la autoridad competente en la materia. Ese pro-
ceso de ocupación ha producido un tejido urbano muy 
condicionado por la topografía, de muy altas pendientes 
en los barrios El Calvario y La Garrapata, y de pendientes 
altas y medias en el Caserío Los Naranjos. Cada uno de 
ellos se estructura a partir de un circuito vial principal que 
los conecta con el resto de la trama urbana metropolitana 
a través de dos puntos de acceso: norte y sur, en el caso de 
El Calvario, y noreste y sureste, en el caso del caserío Los 
Naranjos. En La Garrapata solo existe un punto de acceso 
vial. El grado de predisposición medido por conectividad 
es alto puesto que, en caso de sufrir un evento desastroso, 
la posibilidad de acceder a estos asentamientos puede ser 
limitada o nula. A esos circuitos viales se conectan via-
lidades locales tipo cul-de-sac, vehiculares y peatonales, 
conocidas como escaleras comunales, construidas infor-
malmente y en cuyo revestimiento se observa, en algunos 
casos, materiales inadecuados que pueden generar acci-
dentes a los usarios. Todas las vías tienen doble sentido 
de circulación de vehículos motorizados, no motorizados 
y peatones. No existe ningún tipo de diseño o dispositivo 
que permita proteger la circulación de la población más 
vulnerable, como lo son los niños y los adultos mayores. 
También existe la privatización de secciones de las esca-
leras comunales: de común acuerdo entre sus vecinos, se 
colocan puertas de acceso a grupos de edificios, argumen-
tando un mayor control por razones de seguridad; sin 
embargo, al momento de materializarse una amenaza, tal 
dispositivo actuaría como una barrera para realizar acti-
vidades de auxilio o socorro a la población residente, con 
lo cual se incrementa la predisposición.

 La estructura urbana resultante es de tipo orgánico, 
poco jerarquizada. Las fachadas se alinean y determinan 
la vialidad, que es el espacio público; además, presentan 
estrechamientos y aberturas que producen variaciones en 
el ritmo del espacio construido. Por lo tanto, la circulación 
vehicular puede verse comprometida y presentar limita-
ciones para la circulación de vehículos de gran tamaño, 
como autobuses de pasajeros y camiones recolectores de 
residuos y desechos sólidos o de bomberos, lo cual limi-
ta la prestación de esos servicios urbanos e incrementa 
la susceptibilidad de origen. Por otro lado, es notable la 
ausencia de oferta de otro tipo de espacios públicos libres 
tales como parques, plazas, etc., que son lugares de re-
unión o albergue de población en caso de materializar-
se una amenaza en los barrios El Calvario y Caserío Los 
Naranjos. En el barrio La Garrapata existe un espacio de 
planta libre, sin techo ni paredes, que tampoco tiene ele-
mentos protectores para el usuario en sus bordes y que es 
utilizado para reuniones comunitarias.

Si bien gran parte de los edificios construidos en los 
barrios tienen estructura portante de concreto armado y 
mampostería, es razonable asumir que no cuentan con un 
diseño sismoresistente, tal como lo han advertido Oviedo, 
Pimentel y Safina (2011) al señalar que el concreto resultan-
te en esos edificios es de baja resistencia y no observa las 
previsiones de las normas de construcción (Rosas, 2009).

La conectividad de los barrios con la ciudad también se 
evidencia a través de la aducción al acueducto metropoli-
tano, para el caso de los barrios El Calvario y el Caserío Los 
Naranjos, no así para el barrio La Garrapata. En los dos pri-
meros casos, cuentan con un estanque de almacenamiento 
de agua que no alcanza para satisfacer la demanda de la 
población residente, por lo cual el sistema se complementa 
con un pozo profundo en El Calvario. La insuficiencia en 
la oferta del agua potable conlleva la realización de una 
práctica usual de la población, de colocación de tanques 
de almacenamiento privados de un promedio de mil litros. 
Este dispositivo, provisto después de la construcción ori-
ginal de la vivienda, está ubicado en sitios inapropiados 
de la techumbre de la vivienda o en columnas aisladas 
construidas expresamente para tal fin, lo cual incrementa 
la predisposición en la vivienda en el momento en que se 

El caso de El Hatillo, Venezuela 

Figura 3 Barrio El Calvario
Fuente: Elaboración propia.
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materialice la amenaza sísmica, por cuanto esa estructura 
“[…] se comporta como péndulo invertido cuando más del 
50% de su masa está ubicada en su parte superior […] tal 
que una articulación plástica en ella generará el colapso” 
(Hernández, H. 2018, p. 2) (ver Figura 3).

La gestión del agua de pozo profundo no es gestiona-
da por el acueducto metropolitano, sino por vecinos de 
la zona, con lo cual la calidad del agua y del servicio es 
puesta en duda e incrementa la predisposición de la po-
blación en ambos asentamientos; en La Garrapata es aun 
más precaria la situación, ya que el abastecimiento de 
agua se hace a través de tomas informales de un cuerpo 
de agua permanente adyacente. Adicionalmente, se colo-
can tanques de agua soportados directamente sobre el te-
rreno, los cuales no siempre son debidamente operados, 
con la consecuente posibilidad de contaminar el agua o 
de que se conviertan en depósitos de vectores transmiso-
res de enfermedades tropicales.

El asentamiento resultante, de carácter periférico y ca-
racterizado por el uso residencial, está constituido por 
edificaciones autoconstruidas a través de procesos in-
formales. A excepción del barrio La Garrapata, en el que 
una intervención del Estado central impuso y replicó un 
prototipo de edificación específico, de planta rectangular 
y techo a dos aguas, en los otros dos asentamientos los 
edificios presentan un diseño de planta irregular, tanto en 
planta como en elevación, una vez que comienza el pro-
ceso de densificación, o crecimiento en vertical del barrio, 
cuando se agota la disponibilidad de terrenos ociosos. En 
esos edificios de planta irregular (trapecios, fundamen-
talmente) la energía se concentra de manera diferencial, 
lo cual genera vulnerabilidad de origen, incrementada 
aun más cuando se densifica constructivamente el barrio 
a través del crecimiento vertical, pues, por un lado, los 
edificios se adosan, incrementando su predisposición a 
amenazas sísmicas y de incendios, principalmente y, por 
el otro, el retiro necesario de la edificación a la vía públi-
ca para colocar el cableado del servicio de suministro de 
energía eléctrica (de tipo aéreo) y a sus dispositivos (pos-
tes), llegando incluso a incorporarlos dentro del referido 
crecimiento vertical.

Una vez que se agota la disponibilidad de terrenos, co-
mienza el proceso de densificación o de crecimiento en 
vertical, que incrementa la susceptibilidad de las edifica-
ciones y del barrio en dos sentidos. Por un lado, es fre-
cuente que el edificio, que no fue originalmente pensado 
ni construido para ser de tres o cuatro plantas (caso del 
barrio El Calvario) crece en vertical. Se construye una 
planta superior de mayor área que la inferior, con lo cual 
el edificio crece sobre el espacio público y la vialidad (ve-
hicular o peatonal), y adopta una forma de tipo de pirá-
mide invertida, adosada a las construcciones adyacentes. 

Así, incremente la susceptibilidad de la edificación ante 
la amenaza sísmica, ya que su peso es soportado por la 
planta de menor área. Pero, por otro lado, en los edificios 
con acceso por vialidad peatonal, este tipo de crecimiento 
vertical llega a constituir una suerte de techo a esa via-
lidad, con lo cual se genera mayor susceptibilidad ante 
movimientos sísmicos, pues los edificios podrían chocar 
entre sí, lo que podría generar su colapso y la imposibi-
lidad de acceso al resto de este tipo de vialidad y, conse-
cuentemente, al resto de edificios adyacentes a ella. Dicho 
de otra manera, la población residente en edificios a los 
cuales se accede por la vialidad principal del barrio es 
menos susceptible que aquella ubicada en calles cul-de-
sac y menos aun que aquellas a las que se accede por vías 
peatonales, las más susceptibles de todas.

Por otro lado, y como se mencionó anteriormente, los 
barrios han crecido en taludes de suelos arcillosos, no só-
lidos, que generan alta propensión a deslizamientos. A 
ello se adicionan prácticas inadecuadas de intervención 
antrópica en dichos taludes (cortes inferiores a 45o) que 
van desde la inexistente separación del edificio al talud o 
una distancia insuficiente entre ambos[1], hasta la siembra 
de especies inadecuadas que coadyuvan a su desestabi-
lización, tales como Mangifera indica, Musa balbisiana o 
Manihot esculenta, pasando por cubrir parte del talud con 
materiales aislantes, sin una adecuada intervención técni-
ca que incluya soluciones de drenaje de aguas de lluvias, 
con lo cual se incrementa la predisposición. Los desliza-
mientos constituyen un fenómeno recurrente, sobre todo 
en los barrios menos densamente poblados, (La Garrapa-
ta y el Caserío Los Naranjos).

En el caso del barrio El Calvario, existe la red pública de 
recolección de aguas servidas, interconectada al sistema 
metropolitano; en los otros dos asentamientos, la disposi-
ción de aguas servidas se realiza a través de fosas sépticas 
construidas informalmente, con el consiguiente riesgo de 
infiltración al suelo, lo cual genera efectos no deseados de 
deslizamiento de taludes y derrumbes de edificios.

Exposición activa 

La amenaza geomorfológica resulta de la “integración 
de las unidades geomorfológicas con el tipo de roca aflo-
rante” (IERU, 2011, p. 95) lo que permite determinar ran-
gos de probabilidad de ocurrencia de movimientos en 
masa, que van desde muy alto, alto, moderado, bajo y 
muy bajo. El 85% del barrio El Calvario y Caserío Los Na-

[1] La Ordenanza para Edificaciones Sismo-resistentes del Municipio El Hatillo 
(2021) indica que el corte del talud debe ser realizado en 45o y que la separación 
del edificio al pie o al tope del talud o ladera debe ser de al menos el equivalente 
a la altura de dicho talud o ladera.

El caso de El Hatillo, Venezuela 
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ranjos están en el rango moderado y el 15%, bajo; por su 
parte, el barrio La Garrapata presenta un 75% en el rango 
moderado y 25% en el rango bajo. Lo anterior, aunado al 
tipo de ladera en el que se asientan los barrios informa-
les, convexa para el caso de El Calvario y La Garrapata, 
a pesar de las pendientes (altas a muy altas, superiores a 
los 22º), brinda una buena condición de drenaje externo, 
lo cual ayuda a la estabilidad geomorfológica. En el caso 
del Caserío Los Naranjos la situación es distinta, pues 
se asienta sobre una ladera irregular, esto es, combina 
distintas formas (convexidades y concavidades), lo cual 
genera orientaciones distintas a los patrones de drenaje 
de aguas, resultante de su relieve. Como consecuencia 
de esto, el agua deriva en áreas con exposición activa di-
ferencial; pero, por otro lado, la elevada pendiente y lo 
irregular de la topografía ofrecen las condiciones para la 
aparición de fenómenos de denudación tanto de erosión 
(laminar y concentrada) como de movimientos de masa.

La erosión, junto a la deforestación que requiere la 
urbanización, generan impactos ambientales negativos 
como la tendencia a la sabanización de la vegetación, la 
afectación a la biodiversidad y a la flora y fauna locales, 
la pérdida de especies locales y la aparición de especies 
invasoras. Conjuntamente con otros asentamientos hu-
manos colindantes cercanos, coadyuvan a la generación 
de cambios en el patrón climático a escala de las mi-
cro-cuencas del área y a la alteración del confort térmi-
co que, como se sabe, es mantenido fundamentalmente 
por la vegetación boscosa (IERU, 2011). Sumado a esto, 
las condiciones ambientales específicas de la zona, que 
incrementan las probabilidades de incendios forestales al 
combinar la finalización de la temporada de lluvias (que 
conduce a una menor humedad relativa) y la elevación de 
la temperatura con prácticas ancestrales de realizar que-
mas para preparar tierras para el cultivo, crean las condi-
ciones de exposición activa de los barrios La Garrapata y 
Caserío Los Naranjos,

En relación con la exposición activa, se identifican las 
unidades educativas como lugares con funciones de cen-
tralidad en los barrios en donde se atrae y concentra po-
blación infantil (El Calvario y Caserío Los Naranjos), y 
equipamientos médicos y recreacionales (El Calvario). La 
exposición pasiva que se observa en las tres unidades de 
estudio la constituyen el traslado recurrente del principal 
combustible utilizado para cocinas en las viviendas, el gas 
propano, el cual se almacena en tanques metálicos. Dicho 
traslado es realizado de múltiples formas, la mayor parte 
de ellas inseguras: en vehículos automotores no adecua-
dos para el barrio y, a su interior, en motocicletas o a pie. 
También se identifica como exposición pasiva permanente 
en los tres barrios informales el suministro de agua no de-
bidamente tratada para convertirla en potable, situación 
que se agrava en La Garrapata y el caserío Los Naranjos.

Resiliencia Urbana

No se identificaron elementos que puedan ser vincula-
dos con el desarrollo de capacidades de anticipación con-
tra amenaza socionatural alguna en las tres unidades de 
estudio, tales como sistemas de alerta temprana, planes 
de anticipación, de desalojos, etc. Tampoco se evidenció 
la existencia de equipos destinados a tales fines, como hi-
drantes. La capacidad de respuesta la representa el uso de 
la telefonía móvil celular en caso de ocurrencia de mate-
rialización de una amenaza y la capacidad de rehabilita-
ción y de recuperación está asociada con el capital huma-
no de los barrios, entre los que se encuentran albañiles, 
plomeros y electricistas. Las limitadas actividades econó-
micas y la posible utilización de las unidades educativas 
como centros de refugio y de almacenaje de suministros 
(El Calvario y el Caserío Los Naranjos) y equipamientos 
médico asistenciales y recreacionales (El Calvario) ponen 
en evidencia un aspecto adicional de vulnerabilidad del 
barrio La Garrapata.

Régimen Ambiental

 Solo la población del barrio La Garrapata es consciente 
de los efectos negativos que puede implicar el inicio del 
período anual de lluvias ante la amenaza de movimientos 
en masa. Su población infantil acude a la escuela entre las 
7.00 am y las 3.00 pm entre los meses de octubre y julio, 
lo que resulta en cinco meses del período de lluvias (me-
diados del mes de mayo-julio y octubre más medio mes 
de diciembre), que suele incrementar su intensidad en los 
años denominados ‘Niña’ y que puede implicar una ma-
yor exposición de esta población a sus efectos negativos, 
fundamentalmente posibles problemas en el desplaza-
miento vivienda-escuela-vivienda y en el equipamiento 
inexistente en el barrio. También se estableció que el pe-
ríodo crítico en los barrios comprende desde las 9.00 pm 
hasta las 6.00 am, horas en las cuales la población suele 
estar en su vivienda, en actividades más relacionadas con 
el ocio y descanso, que son las actividades en las cuales el 
ser humano es más vulnerable a las amenazas.

Políticas Públicas

 En el marco legal venezolano la política pública mu-
nicipal debe definirse en el Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM) en un lapso no mayor a 120 días de la instalación 
del Concejo Local de Planificación (CLPP)[2]. Las gestio-
nes públicas municipales que se analizan, de cuatro años 
cada una, debieron contar con su respectivo PDM. En el 
primer caso, el Alcalde lo presentó ante el CLPP con un 

[2] El CLPP es la instancia de planificación municipal que debe establecerse en un 
lapso de 90 días consecutivos a la instalación del alcalde; este cuenta con hasta 
210 días para formular y presentar el PMD al CLPP, previo a su presentación y 
definitiva aprobación por parte del Poder Legislativo Municipal. (LCPP, 2015, 
Art. 29) (LOPPP, 2010, Art. 95, Numeral 3).
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retraso de 3 años y dos meses y este último lo aprobó sin 
que llegase a ser presentando al Consejo Municipal para 
su definitiva aprobación. En la segunda gestión analiza-
da, aun vigente, se asume que el PDM anterior tiene vi-
gencia en la actualidad (Rodríguez, 2023). 

    Una vez aprobado parcialmente el PDM, este ha servi-
do como marco para la formulación de los Planes Opera-
tivos Anuales (POA) correspondientes a cada ejercicio fis-
cal, que tienen por finalidad ajustar las políticas del PDM 
en objetivos, metas, proyectos y acciones que respondan 
al contexto político y económico de cada año de gestión. 
Por su parte, el POA sirve de base y justificación para la 
asignación de recursos financieros asignados a Alcaldía 
en la Ordenanza de Presupuesto del cada ejercicio fiscal. 
La investigación mostró que no se evidenciaron objetivos, 
metas o proyectos ni el PDM ni en POA que estuvieran 
destinados de manera específica a los asentamientos in-
formales, por ende, tampoco a la disminución de la vulne-
rabilidad en estos sectores. De ahí que se evidencie que en 
el 100% del lapso de la primera gestión pública municipal 
analizada, los Planes Operativos Anuales no contaron con 
el marco de planificación superior, el Plan de Desarrollo 
Municipal contemplado en la legislación venezolana. Por 
lo tanto, la política municipal no ha sido formalizada.

No fue posible evidenciar la formulación y aplicación 
de una política municipal explícita de gestión de riesgos. 
Las políticas más vinculadas a la vulnerabilidad fueron 
identificadas como políticas social urbana y territorial 
urbana y, específicamente, diseñan actuaciones institu-
cionales dirigidas a la atención de toda la población, con 
énfasis en la población más vulnerable: mujeres jefe del 
hogar, adultos mayores y población infantil Por otra par-
te, la política urbano territorial se enfoca en algunas ac-
tuaciones específicas en la cual la ordenación y desarrollo 
territorial no está contemplada, sino más bien enfocada 
en el mantenimiento de las condiciones urbanas (no tanto 
rurales) del municipio.

 Tampoco se evidenció la existencia de una política inte-
gral que diera respuesta a los problemas estructurales de 
las unidades de estudio identificados en las Tablas 1 y 2. 
Las actuaciones municipales derivadas de la política ur-
bano social se concentran en la población en situación de 
vulnerabilidad del municipio y contemplan, primero, el 
abastecimiento de agua con el proyecto del pozo de agua 
del barrio El Calvario, con el cual se busca complementar 
la insuficiente oferta del acueducto metropolitano, pero 
sin la debida potabilización. Segundo, el programa de do-
tación de tanques de agua, el cual pretende aumentar el 
almacenamiento de agua en los barrios El Calvario y en 
La Garrapata; sin embargo, esta actuación no promueve 
ningún tipo de tratamiento sanitario y termina propagan-
do enfermedades e incidiendo negativamente en la vul-

nerabilidad de los asentamientos, esto es, en la exposición 
pasiva temporal frente a los vectores de enfermedades 
tropicales. En tercer lugar, está el programa de bacheo, 
que inició en el año 2018 y busca recuperar la red vial 
municipal a través del relleno con capa asfáltica de los de-
fectos existentes en las rasantes de las vías. Esta actuación 
fue evidenciada en los barrios El Calvario y el Caserío Los 
Naranjos, que poseen múltiples fallas en las vías colecto-
ras que los conectan con el resto del municipio. La mejora 
de vialidad incide en la susceptibilidad, específicamente 
en la predisposición, aunque anualmente la temporada 
de lluvias y la dinámica urbana de la zona, esto es, su 
régimen ambiental, demandan reparaciones constantes y 
temporales a la vialidad, por lo que no hay una dismi-
nución significativa de la vulnerabilidad. De igual forma, 
y como cuarto punto, se realizaron intervenciones en la 
infraestructura de los colegios municipales, como repara-
ciones de tuberías, y filtraciones; esto fue evidenciado en 
los barrios El Calvario y el Caserío Los Naranjos, lo que 
contribuye a disminuir su predisposición ante eventos de 
carácter hidrometeorológico.

 Las actuaciones institucionales derivadas de la políti-
ca territorial urbana se concentran en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana, pero solo de terrenos 
municipales de carácter privado. En los asentamientos in-
formales, se beneficia exclusivamente a la población de 
El Calvario. No obstante, al no contemplar acciones de 
información ni de asesoría para que los ciudadanos que 
pueden optar por esta regularización logren culminar el 
proceso legal, termina por no ser una actuación efectiva, 
que consistiría en el otorgamiento de la seguridad jurídi-
ca de la tenencia del suelo a sus habitantes y en la dismi-
nición de la susceptibilidad urbana y, por lo tanto, de su 
vulnerabilidad. 

Finalmente, hay una ausencia de políticas que regulen 
el crecimiento y desarrollo en el municipio, lo que trae 
como consecuencia el surgimiento de nuevos asenta-
mientos informales y la configuración de nuevos sectores 
de ciudad con alta vulnerabilidad.

Conclusiones 

La descripción y análisis de los asentamientos infor-
males analizados han evidenciado que la vulnerabilidad 
urbana es consecuencia de actuaciones que sus propios 
habitantes han llevado a cabo, y que es posible analizarla 
con respecto a la localización de los asentamientos en zo-
nas no aptas para el desarrollo urbano, pero teniendo en 
cuenta que el hábitat resultante de su propia práctica, con 
apoyo diferencial del Estado, no solo es construido bajo 
condiciones de vulnerabilidad urbana, sino que también 
las reproduce.
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Ese apoyo diferencial del Estado, en este caso eviden-
ciado en actuaciones públicas del gobierno nacional y del 
municipal no cuentan con una visión global de planifica-
ción urbana sostenible e integradora para los asentamien-
tos informales, sino que se trata de actuaciones puntuales 
que pretenden mejorar condiciones de vida de la pobla-
ción más vulnerable y conllevan estabilización y profun-
dización de las condiciones de vulnerabilidad. Más aun, 
no se ha demostrado que la planificación sea un instru-
mento efectivo y útil de gestión pública municipal, que 
contenga previsiones para mitigar condiciones de vul-
nerabilidad de los asentamientos informales existentes 
como para prevenir  la conformación de AUI en el futuro. 

Se ha podido demostrar que el análisis de la vulnerabi-
lidad urbana es un campo de análisis que tiene indepen-
dencia de otras categorías analíticas con las cuales está 
vinculada, tales como el riesgo y la amenaza, y que su 
estudio a través de los factores que la componen, (sus-
ceptibilidad, exposición, resiliencia y régimen ambiental) 
brinda mayor posibilidad de abordaje de la realidad local 
y, por lo tanto, mayores posibilidades para intervenirla 
de forma más eficaz.
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Autor

El precio de la vivienda emergió como objeto de discusión y 
preocupación en Medellín en el año electoral 2023. Si bien hay 
múltiples argumentos e incluso representaciones sociales sobre 
sus causas e implicaciones, todas apuntan a que es un problema 
coyuntural, momentáneo y restringido al mercado de alquile-
res. En este artículo se parte de la hipótesis de que en realidad es 
una manifestación coyuntural de una crisis habitacional y urba-
na de carácter estructural que ha durado años y que se extiende 
a todos los circuitos de acceso a la vivienda. Así, el objetivo del 
artículo es analizar, tanto de manera agregada como a partir 
de variaciones espacio-temporales en la ciudad de Medellín, 
componentes estructurales y coyunturales del aumento de los 
precios de la vivienda nueva entre 2004 y 2022. Se identificó el 
alcance temporal y espacial de movimientos estructurales, ge-
nerales y particulares, de los precios de la vivienda nueva en 
Medellín para distintos grupos sociales y en segmentos habita-
cionales No VIS y VIS, con notables implicaciones para las cla-
ses medias y bajas. Esto permitió concluir que se trata de una 
crisis urbana y habitacional estructural tendiente a una crecien-
te elitización socioespacial. 

Palabras clave: vivienda, urbanización, política pública, 
especulación, Medellín

Luis Daniel Santana-Rivas 
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Abstract Resumo

Keywords: housing, residential market, elitization, specula-
tion, Medellín

Palavras-chave: habitação, urbanização, política pública, es-
peculação, Medellín

The price of housing has been the subject of discussion and 
concern in Medellín in the 2023 election year. Although there 
are multiple arguments and even social representations about 
its causes and implications, they all point to the fact that it is a 
conjunctural, momentary problem and restricted to the market. 
of rents. This article starts from the hypothesis that it is actually 
a conjunctural manifestation of a housing and urban crisis of 
a structural nature that has lasted for years and extends to all 
circuits of access to housing. Thus, the objective of the article is 
to analyze both in aggregate and from space-time variations in 
the city of Medellín, structural and conjunctural components of 
the increase in new housing prices between 2004 and 2022. The 
temporal and spatial scope of general and particular structural 
movements of the prices of new housing in Medellín was identi-
fied for different social groups and in non-VIS and VIS housing 
segments, with notable implications for the middle and lower 
classes. This allows us to conclude that it is a structural urban 
and housing crisis tending to a growing socio-spatial elitization.

O preço da moradia tem sido objeto de discussão e preocupação 
em Medellín no ano eleitoral de 2023. Embora existam múlti-
plos argumentos e até representações sociais sobre suas causas 
e implicações, todos apontam para o fato de que é um problema 
circunstancial, momentâneo e restrito ao mercado de rendas. 
Este artigo parte da hipótese de que se trata, na verdade, de 
uma manifestação temporária de uma crise habitacional e urba-
na de cariz estrutural que perdura há anos e se estende a todos 
os circuitos de acesso à habitação. Assim, o objetivo do artigo é 
analisar de forma agregada e a partir das variações espaço-tem-
porais na cidade de Medellín, os componentes estruturais e 
conjunturais do aumento dos preços das novas moradias entre 
2004 e 2022. O alcance temporal e espacial foi identificado. mo-
vimentos estruturais gerais e particulares dos preços das mo-
radias novas em Medellín, para diferentes grupos sociais e em 
segmentos habitacionais não VIS e VIS, com implicações notá-
veis   para as classes média e baixa. Isso permite concluir que se 
trata de uma crise estrutural urbana e habitacional tendente a 
uma crescente elitização socioespacial.

Résumé

Le prix du logement a fait l’objet de discussions et d’inquiétudes 
à Medellín au cours de l’année électorale 2023. Bien qu’il existe 
de multiples arguments et même des représentations sociales 
sur ses causes et ses implications, ils indiquent tous qu’il s’agit 
d’un problème circonstanciel et momentané limité au marché 
des loyers. Cet article part de l’hypothèse qu’il s’agit en fait 
d’une manifestation passagère d’une crise du logement et de 
l’urbanisme à caractère structurel qui dure depuis des années 
et s’étend à tous les circuits d’accès au logement. Ainsi, l’objectif 
de l’article est d’analyser à la fois de manière agrégée et à par-
tir des variations spatio-temporelles de la ville de Medellín, les 
composantes structurelles et conjoncturelles de l’augmentation 
des prix des logements neufs entre 2004 et 2022. Le périmètre 
temporel et spatial des mouvements structurels généraux et 
particuliers des prix des logements neufs à Medellín a été iden-
tifié pour différents groupes sociaux et dans les segments de lo-
gement non-VIS et VIS, avec des implications notables pour les 
classes moyennes et inférieures. Ceci nous permet de conclure 
qu’il s’agit d’une crise structurelle urbaine et du logement ten-
dant à une élitisation socio-spatiale croissante.

Mots-clés : logement, urbanization, politique publique, spé-
culation, Medellín
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(…) tanto en Medellín, 
con su específica economía 
política urbana, como en 
otras ciudades colombia-
nas, se ha manifestado una 
aguda crisis de la vivienda 
que deriva de los procesos 
de financiarización del 
capitalismo y del sector in-
mobiliario (Rolnik, 2017). 
Una consecuencia de este 
proceso es una dinámica 
según la cual los precios 
de la vivienda, aunque 
fluctúen coyunturalmen-
te, presentan tendencias a 
aumentos estructurales.

Introducción 

¿Hay una crisis de la vivienda en Medellín? Tras dos décadas de cam-
bios en las dinámicas socioespaciales de producción habitacional, inclu-
yendo los aumentos de precios, las contradicciones de la traducción local 
del modelo del subsidio a la demanda o el impacto de la inversión en ese 
sector de excedentes ilegales —o la extracción directa de rentas median-
te loteos periféricos— son muy escasas las investigaciones que ponen en 
ellas el acento (García et al., 2019; Santana e Hidalgo, 2020; Muñoz et al., 
2022; Santana y Alzate 2023), en comparación con las que diseccionan, a 
veces hasta llegar a la exégesis, las improntas, las herencias o la no continui-
dad del ‘urbanismo social’ (Quinchía et al., 2018; Pérez, 2020; Leite, 2020). 

Sin embargo, en el debate público y como argumento electoral, uno de 
los problemas urbanos que han sido más comentados es precisamente el 
de los altos precios de la vivienda. Habiéndolo identificado especialmen-
te en el mercado de los alquileres, aunque pasando por alto que ocurre 
también en la compra de viviendas nuevas y usadas, expertas y expertos, 
gremiales o académicos aventuran diversas hipótesis en los principales 
medios de comunicación[1]

[2] que son transformadas, gracias a su legitimi-
dad, en explicaciones cargadas todas con un alto contenido ideológico.

A pesar de su diversidad —desde el ya tradicional argumento determi-
nista de la falta de suelo por el emplazamiento de Medellín en un valle 
estrecho, pasando por argumentos macroeconómicos coyunturales, has-
ta otras de cuño social que aluden a la gentrificación como dinámica om-
nipresente perpetrada solo por turistas internacionales—, esas explica-
ciones tienen un elemento en común: el aumento acelerado de los precios 
de la vivienda es un fenómeno estrictamente coyuntural, que la prensa 
local convierte en otro elemento para cuestionar a la anterior administra-
ción distrital. 

En el presente artículo se parte de una hipótesis distinta y opuesta: 
tanto en Medellín, con su específica economía política urbana, como en 
otras ciudades colombianas, se ha manifestado una aguda crisis de la 
vivienda que deriva de los procesos de financiarización del capitalismo y 
del sector inmobiliario (Rolnik, 2017). Una consecuencia de este proceso 
es una dinámica según la cual los precios de la vivienda, aunque fluc-
túen coyunturalmente, presentan tendencias a aumentos estructurales. 
En Medellín esta dinámica se ha dado en un acelerado ciclo de edifica-
ción, atravesado también por la acelerada transformación secular de la 
propiedad habitacional en un activo financiero más fácilmente transable.

En ese sentido, el objetivo del artículo es explorar en términos espa-
cio-temporales algunas evidencias estructurales y coyunturales del au-
mento de precios de la vivienda nueva en la ciudad de Medellín entre 2004 
y 2022. Lo estructural en este punto se vincula con movimientos tenden-

[1] 

[2] Sólo en abril de 2023 El Colombiano (2023), principal diario de Medellín y Antioquia, publicó varios 
reportajes con títulos tan sugestivos como “Nómadas, Airbnb y falta de casas: en Medellín no hay cama 
para tanta gente”, “Precios de arriendos obligan a los paisas a bajar de estrato”, “Medellín, con uno de 
los precios más ‘caros’ en vivienda”, “Uno de cada tres hogares en Medellín no tiene asegurada vivienda 
digna” Desde 2019, primer año de la administración Quintero se le dedicó un extenso reportaje al tema:  
“Gentrificación, el problema que “empuja” a la gente de los barrios”. También Portafolio (2023), diario 
de circulación nacional ha hecho lo propio: “Por qué el metro cuadrado en Medellín está tan costoso”. 

¿crisis urbana coyuntural o estructural? 
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ciales de precios de la vivienda a los cuales se sobreponen 
los vaivenes medios y largos de los ciclos de producción de 
ambiente construido (Harvey, 1990), dentro de los cuales 
se dan oscilaciones menores (Jaramillo, 2009).

Este tipo de análisis puede resultar de utilidad para 
avanzar hacia posteriores estudios explicativos sobre las 
prácticas sociales de especulación y valorización de la vi-
vienda, así como para indagar en aquellas más específi-
cas —pero dependientes de la producción, la circulación 
y el consumo de la vivienda nueva (Jaramillo, 2009)— del 
mercado de los alquileres o de la vivienda usada. Así, en 
la primera parte se plantean algunos elementos teóricos 
que explican elementos de los movimientos estructurales 
de los precios habitacionales desde el punto de vista de 
la economía política de la urbanización y de la vivienda 
(Jaramillo, 2009; Haila, 2016; Rolnik, 2017; Harvey, 1990). 
Posteriormente, se plantean estrategias metodológicas 
para recomponer el análisis espacio-temporal de precios 
de la vivienda nueva en Medellín y luego analizar, por 
un lado, el aumento agregado de los precios de vivienda, 
en función de categorías de precio y sectores de ingre-
so en el marco del último ciclo de edificación que se ha 
presentado en la ciudad, y, por otro, las áreas geográficas 
en donde se han expresado los mayores impactos de los 
movimientos estructurales y coyunturales de precios. Fi-
nalmente, se concluye que gran parte de lo evidenciado 
como una crisis momentánea de la asequibilidad a la vi-
vienda, refleja una crisis habitacional profunda que aún 
está por estudiar, pero que remite a complejos procesos 
de valorización de capitales financiero-inmobiliarios y de 
prácticas socioespaciales de especulación micro y macro-
financiera con la vivienda.

Una Propuesta para Comprender los 
Movimientos de Precios de la Vivienda, las 
Prácticas Socioespaciales de Especulación 
Habitacional y la Crisis de la Vivienda 

Los precios de los productos inmobiliarios, como el 
de la vivienda, no solo involucran los promedios de los 
costos de su producción —principales elementos en otras 
ramas capitalistas—, sino también lo que Lencioni (2018) 
denomina ‘falso costo de producción’, es decir, una mag-
nitud equivalente a la renta del suelo que deriva en úl-
tima instancia de la existencia de la propiedad privada 
como relación social y, por ende, de su control monopó-
lico (Harvey, 1990). Dado que la durabilidad promedio 
de las edificaciones es significativamente mayor que la de 
otros bienes, la renta del suelo no solo se perpetua como 
componente de su precio, sino que presenta movimientos 
de largo, mediano y corto plazo, ya sean geográficamen-

te generalizados o específicos, impulsados por diversas 
prácticas sociales y espaciales. 

La propiedad inmobiliaria y la renta que se puede ex-
traer de ella es una forma potencial de capital ficticio 
(Harvey, 1990) que, en el contexto de los acelerados pro-
cesos de financiarización de las economías nacionales y 
urbanas, puede incluso mutar en una renta derivativa 
(Haila, 2016), es decir, en un capital ficticio representado 
en un título financiero o fragmento de este que circula con 
altos grados de desterritorialización y compite con otros 
activos en distintos ámbitos de los mercados de capitales. 

En ese sentido, tiene mucho sentido lo que plantea Ja-
ramillo (2009) en términos de la inversión del orden tra-
dicionalmente establecido entre la especulación como 
variable explicativa y el aumento de precios de la tierra 
como consecuencia. En realidad, estos se desprenden 
de movimientos tendenciales y cíclicos de las rentas del 
suelo que engendran de manera estructural y coyuntural 
distintas condiciones de posibilidad para el surgimiento 
de variadas prácticas socioespaciales de especulación. Ja-
ramillo plantea que existen al menos tres tipos de movi-
mientos espacio-temporales de los precios: primero, los 
movimientos estructurales generales, que afectan el con-
junto de terrenos y localizaciones en plazos temporales 
de larga duración que se deben a la caída de la tasa de ga-
nancia, al avance de las fuerzas de producción en el sector 
de producción de bienes no inmobiliarios y al aumento 
de la demanda por espacio construido, implicando un 
aumento en términos reales de precios. Segundo, los mo-
vimientos coyunturales generales que, aunque implican 
desplazamientos cíclicos, afectan todas las localizaciones 
en una ciudad, derivando de las fuertes oscilaciones de la 
actividad edificatoria, del mercado financiero, de las tasas 
generales de ganancia o incluso de los mismos vaivenes 
del precio del suelo (inducidos por prácticas especula-
tivas). Finalmente, están los movimientos estructurales 
particulares que, aunque son de largo o mediano plazo, 
afectan un terreno o solamente un conjunto de localiza-
ciones, ya sea a partir de los cambios en el uso del suelo o 
en el potencial de su intensificación.

Este tipo de procesos crean las condiciones de posibili-
dad para la existencia de agentes sociales y prácticas es-
pacio-temporales de especulación. Para Jaramillo (2009) 
hay un grupo social, muy heterogéneo, que, si bien in-
tenta atrapar los aumentos de los precios del suelo, no se 
constituye en un agente especializado en capturarlos; en 
este grupo de ‘protoespeculadores’ se incluyen desde los 
hogares que buscan vender en algún momento de su vida 
la propiedad que habitan —el aumento viene en mayor 
proporción de la diferencia de la renta capitalizada— has-
ta quienes actúan mediante la compra de otras para su 
venta o arriendo (a este último perfil lo denomina ‘inver-
sionista de circulación’). 

¿crisis urbana coyuntural o estructural? 
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Además de este grupo amplio, pero muy heterogéneo, 
distingue dos que son menos numerosos, pero más pode-
rosos. Los ‘especuladores pasivos’ se especializan en la 
compraventa de tierras y actúan de manera permanente 
mediante la captura de diferenciales de renta que no pro-
ducen ni controlan (Jaramillo, 2009). Su operación y sus 
estrategias espaciales de actuación se basan en un cono-
cimiento intuitivo pero eficaz de las distintas condiciones 
del mercado y, en muchos casos, en vínculos políticos que 
les permiten anticipar las decisiones estatales o incluso 
bloquear la información, propiciando un entorno de opa-
cidad (Jaramillo, 2009). 

En el siguiente grupo se incluyen los ‘especuladores in-
ductivos’ y, a diferencia de los anteriores, está constituido 
por grandes promotoras y constructoras capitalistas que, 
mediante operaciones de gran escala, alteran cualitati-
va y cuantitativamente áreas significativas de la ciudad 
pudiendo capitalizar rentas que emergen como una so-
breganancia, a menudo considerada como ‘fruto’ de su 
propia inversión (Jaramillo, 2009). 

Extrapolando tales elementos, tanto a la propiedad de 
la vivienda como a los movimientos de precios y las prác-
ticas espacio-temporales de especulación en el mercado 
habitacional, es posible plantear un esquema de compren-
sión teórica con acento en la dialéctica entre lo estructural 
y lo coyuntural. En este ámbito existen cuatro tipos de 
movimientos con dos características espacio-temporales, 
plazo de tiempo y extensión geográfica: los movimientos 
estructurales generales, los estructurales particulares, los 
coyunturales generales (Jaramillo, 2009) y los coyuntura-
les particulares —esta última se da en ciertos momentos y 
afecta ciertas localizaciones de las áreas urbanas o regio-
nes metropolitanas—. 

Los movimientos estructurales generales se relacionan, 
como plantea Jaramillo (2009), con la caída de la tasa de 
ganancia —más bien de la que se asocia a las actividades 
productivas— y, de manera simultánea, con la financiari-
zación de las economías urbanas y regionales (de Mattos, 
2007; Méndez, 2020), es decir, con las perspectivas de acu-
mulación en torno a la realización de diversas formas de 
capital ficticio, entre ellas la propiedad de los ‘activos re-
sidenciales’. Los movimientos estructurales particulares 
de los precios de la vivienda se vinculan a la valorización 
selectiva, pero de mediano y largo plazo, de ciertas áreas 
de la ciudad donde se dan procesos de combinación entre 
la creación y extracción de rentas diferenciales y de mo-
nopolio de clase, en el sentido de Harvey (1990). 

Los movimientos coyunturales generales responden a 
fluctuaciones, por ejemplo en el ciclo de producción de la 
vivienda; a momentos de anticipación previa a cambios 
en la normativa territorial, o expresan la dinámica de cor-

to plazo de las burbujas inmobiliarias. Si bien Jaramillo 
(2009) no incluye los movimientos coyunturales particu-
lares, estos se manifiestan en los mercados habitacionales 
en circunstancias especiales como las que se propician 
por la actividad turística de tipo estacional, los anuncios 
de proyectos de obra pública o como efecto de borde de 
intervenciones locales privadas —planes parciales—. 

Las prácticas de especulación que se imbrican en tales 
procesos se pueden agrupar de la siguiente manera: la 
protoespeculación habitacional (Jaramillo, 2009); la mi-
croespeculación patrimonial; la especulación pasiva (Ja-
ramillo, 2009); la especulación inductiva (Jaramillo, 2009), 
y la macroespeculación financiero-inmobiliaria. Si bien la 
categoría de la protoespeculación que enuncia Jaramillo 
(2009) es pertinente —coincide con la expectativa de cap-
tura del aumento de precio de la vivienda principal—, la 
precarización del mercado laboral y del sistema previsio-
nal —en conjunto con la introducción de mecanismos de 
conversión de la vivienda en un activo financiero más fá-
cilmente transable— ha derivado en un fenómeno social-
mente masivo de compra y venta, o compra para alquiler 
de segundas viviendas, que actúa como complemento del 
ingreso de los hogares (Rolnik, 2017; Aalbers, 2017) y que 
acá se denominará ‘microespeculación patrimonial’.

Dentro del renglón de especulación pasiva, en el cual 
se encuentran desde pequeñas y medianas constructoras 
hasta las inmobiliarias de corretaje (Jaramillo, 2009), se 
cuentan también empresas gestoras de activos inmobilia-
rios habitacionales que funcionan bajo el modelo plata-
forma —Airbnb es un ejemplo global, mientras que hay 
otras locales, incluso en Medellín, como Habi—. 

La práctica de la especulación inductiva reservada a 
las grandes empresas promotoras-constructoras se nutre 
ahora de una mayor intervención de agentes financieros 
del mercado de capitales como los fondos de inversión 
de desarrollo y rentas (De Mattos, 2007), que se diferen-
cia cualitativa y cuantitativamente de la acción directa de 
agentes financieros, de titulización de activos habitacio-
nales y de constitución de bancos de inmuebles y suelo 
que configura prácticas de macroespeculación financie-
ro-inmobiliaria.

La crisis de la vivienda, proceso alimentado a la vez por 
la globalización financiero-inmobiliaria y por la nacio-
nal-local, deriva de una reestructuración de los modelos 
y mercados de producción habitacional (Aalbers, 2015), 
produciendo actualmente tanto los movimientos estruc-
turales y coyunturales de precios como la diversificación 
y masificación de las prácticas espacio-temporales de es-
peculación. Bajo este marco de reflexión es necesario ex-
plorar las condiciones estructurales de movimientos de 
precios en la Medellín contemporánea. 

¿crisis urbana coyuntural o estructural? 
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Estrategias Metodológicas: Lidiar con la 
Opacidad del Mercado Urbano de la Vivienda

Partiendo del efecto estructural de los precios de la vi-
vienda nueva sobre otras esferas del mercado habitacio-
nal, la información para estudiar sus diversos movimien-
tos, estructurales y coyunturales, en el contexto general 
de Colombia y específico de Medellín en las primeras 
décadas del siglo XXI, remite a fuentes estatales —princi-
palmente la del DANE— y privadas de tipo gremial —La 
Lonja y Camacol—. A las primeras es posible acceder de 
manera gratuita por su carácter público, mientras que a 
las segundas se accede mediante membresía o compra de 
las bases de datos. 

Las del Dane se caracterizan por un alto grado de des-
agregación social —clasificación de precios según rangos 
monetarios o por estratos socioeconómicos a los que va 
destinada— y cobertura temporal (con datos desde ini-
cios de los dos mil), pero son agregadas espacialmente 
en términos municipales o incluso de área metropolitana. 
Además, la Alcaldía de Medellín constituyó el Observato-
rio Inmobiliario de Medellín (OIME), que tuvo una corta 
vida y presentó datos muy limitados fecha una sola fe-
cha de observación y sin metadatos que facilitaran su uso 
contextualizado. 

Las fuentes gremiales varían en contenido temático y 
alcance temporal, pero cuentan con una importante des-
agregación espacial que facilita el análisis a partir de in-
formación puntual y local, o su agrupación en unidades 
político-administrativas como barrios, comunas o corre-
gimientos. Sin embargo, son de alto costo y la consulta 
puede restringirse a ciertos momentos del año. En el caso 
de las encuestas para mercados inmobiliarios específicos, 
los criterios para establecer muestras estratificadas espa-
cialmente no son explícitos. 

Estas limitaciones de la información sobre precios de 
la vivienda que reflejan la opacidad propia del mercado 
inmobiliario obligan al planteamiento de dos estrategias 
metodológicas sobre una selección priorizada de ciertos 
indicadores (ver Tabla 1). En primer lugar, se plantea un 
análisis de series temporales que busca identificar los 
principales aspectos tendenciales (estructurales) y cícli-
cos (coyunturales) del precio de la vivienda mediante un 
indicador de variación corrida (Dane, 2023a) municipal 
—que se contrasta con uno más general de Valoración 
Predial (Dane, 2023b)— y otro relativo al costo medido en 
salarios mínimos legales vigentes (Dane, 2023c) de ámbi-
to metropolitano. En ambos casos, luego de la descripción 
general, se aplicaron pruebas de homogeneidad de series 
temporales[3], para identificar discontinuidades tenden-
ciales, y se identificaron visualmente en qué momentos y 
magnitudes se presentan los componentes cíclicos.

En segundo lugar, se hizo un análisis de la variación 
espacio-temporal de los precios constantes de la vivienda 
por metro cuadrado para un conjunto representativo de 
conjuntos habitacionales registrados en el censo continuo 
de Camacol seccional Antioquia, denominado Coordena-
da Urbana (Camacol, 2021) que, si bien no incluye datos 
completos desde 2020 en adelante, facilita el estudio deta-
llado y casi completo de la fase ascendente y descendente 
del ciclo edificatorio más reciente en Medellín. A partir 
de un ejercicio de interpolación mediante la técnica de la 
Distancia Inversa Ponderada (IDW por sus siglas en in-
glés), que facilita la estimación de valores en conjuntos de 
datos con una alta variación espacial local[4], se construye-
ron mapas de isoprecios —líneas que unen puntos de un 

[3] Las pruebas de homogeneidad de series temporales facilitan la identificación de 
patrones tendenciales o cíclicos en un conjunto de datos. Se contrastaron prue-
bas de homogeneidad como la de y von Neumann y SNHT con las que operan 
a partir de la variación de valores de tendencia central o dispersión como la de 
Pettitt y Buishand. 

[4] Las técnicas geoestadísticas de interpolación facilitan el cálculo de datos desco-
nocidos a partir de la localización y distribución espacial de los que se conocen. 
La técnica IDW parte del supuesto de una marcada variación local de los datos 
espaciales; de ahí su pertinencia para el estudio de precios del suelo o de la 
vivienda.

Indicador
Tipo de 
fuente

Institución
Desagregación 

temática y 
unidad

Desagregación 
espacial

Cobertura 
temporal

Superficies cons-
truidas por rango de 
precios

Pública Dane Rangos por 
salarios mínimos 
legales vigentes

Área Metropoli-
tana del Valle de 
Aburrá

Trimestral 
entre 2007 y 
2022

Variaciones de pre-
cios por año corrido

Pública Dane Por estratos so-
cioeconómicos

Municipio de 
Medellín

Trimestral 
entre 2001 y 
2022

¿crisis urbana coyuntural o estructural? 

Tabla 1. Indicadores para analizar los 
movimientos de los precios de la vivienda 
nueva en Medellín
Fuente: Elaboración propia.
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mismo precio por metro cuadrado en valores de 2018—, 
representativos de al menos cuatro momentos del último 
ciclo de edificación comprendido entre 2004 y 2023.

Para nada una Coyuntura, para nada el 
Momento de Precios más Altos 

Una primera inspección visual de la serie temporal de 
variaciones corridas de los precios (ver Figura 1) devela 
que hay una clara tendencia de aumento desde 1998 hasta 
2023, que solamente se registraron valores negativos en 
los momentos críticos de la crisis del UPAC —el último 
de ellos en 2002— y que desde entonces, a pesar de acele-
raciones y desaceleraciones, todas las variaciones son de 
signo positivo. También que la variación correspondiente 
al último trimestre de 2022, si bien fue la más alta desde 
2019, está muy lejos de ser la más intensa de las últimas dos 
décadas —esta tuvo lugar en el último trimestre de 2007—.

Además, la serie en conjunto no es homogénea, con un 
valor N (valor de la Prueba Von Neuman) de 1,098, lo que 
muestra que se desdobla en dos períodos, entre 1998 y 
2002 —la fase de crisis del ciclo inmobiliario anterior— 
y entre 2003 y 2022, durante el último ciclo inmobiliario. 
Al interior de este último, y aplicando cuatro pruebas de 
homogeneidad —Prueba de Pettit, Prueba SNHT, Prueba 
de Buishand, y Prueba de Von Neuman—, solamente en 

una —la de Pettit—, se confirma la no homogeneidad y 
una partición en dos fases de este último ciclo: uno cuyo 
promedio es de 5.9% entre 2003 y el último trimestre de 
2015, y otro algo menos bajo, de 5.0% entre 2016 y 2022. 

Entre 2005 y fines del 2007 la evidencia demuestra la 
inflación y el estallido leve de una burbuja de precios que, 
si bien no ha vuelto a darse, da cuenta de variaciones de 
menor amplitud, pero constantes en niveles altos desde 
2015. Es posible identificar también un componente es-
tacional consistente en el aumento sostenido de precios 
desde el primer al último trimestre y una señal que es tri 
y cuatrianual entre valores máximos. 

Tales patrones tienen relación con las variaciones del 
Índice de Valoración Predial (IVP) del Dane (2023b), que 
con un índice 100 en el año 2002, estima los cambios en los 
precios reales del parque edificatorio en distintas ciuda-
des del país. En Medellín se da una dinámica de aumento 
tendencial y sostenido que inició con un valor de 104.19 
en 2003 y alcanzó un 267.82 en 2022, con aumentos más 
acelerados entre 2006 y 2012 (116.81 a 168.98) y luego en-
tre 2019 y 2022 (233.4 a 267.82). 

La correlación clásica entre oscilaciones de precios in-
mobiliarios y momentos clave de estructuración y rees-
tructuración de la política urbana, ya sea mediante las 
fechas de entrada de vigencia del plan de ordenamien-
to territorial y sus revisiones respectivas —en Medellín, 

¿crisis urbana coyuntural o estructural? 
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Figura 1. Variación corrida por año de los 
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1999, 2006 y 2014—, o mediante los períodos de las admi-
nistraciones locales, debe ser analizada con cuidado, pues 
no se agotan todos los mecanismos causales ni siquiera 
de escala local. 

Las políticas de ordenamiento territorial parecen haber 
tenido menos correspondencia entre 1999 y 2013, pero 
esta parece haber aumentado a partir de 2014, cuando se 
flexibilizaron las condiciones para una renovación urbana 
predio a predio —en particular aumentos en las densida-
des y los índices de construcción en barrios consolidados 
de clases medias (Alzate, 2023)—, mucho menos compleja 
en lo político y poco onerosa económicamente en compa-
ración con las operaciones de plan parcial —mucho más 
restrictivas en la revisión de 2006—y se limitaron las ex-
tensiones de los suelos de expansión urbana. 

Los períodos político-administrativos parecen covariar 
más en oscilaciones tri y cuatrianuales, pero esto no ocu-
rre necesariamente con todas. Por ejemplo, las del período 
2008-2011 tuvieron un ritmo de desaceleración, mientras 
que las de 2012-2015 coincidieron con uno de aceleración 
de los aumentos de los precios. Los contenidos de la po-
lítica habitacional parecen haber incidido de alguna ma-
nera, respondiendo en un primer momento a una apuesta 
por el mejoramiento integral de barrios y luego a la pro-
visión de vivienda de interés social y prioritario en me-
gaproyectos como Ciudadela Nuevo Occidente, facilitado 
por la ‘Locomotora de la Construcción’, promovida por el 
gobierno nacional de ese momento. 

¿La Vivienda Sigue siendo una Cuestión de Clase? 

Ese primer análisis agregado dice muy poco sobre los 
clivajes de clase que afectan la asequibilidad a la vivienda. 
Desde el punto de vista de la segmentación socioeconó-
mica que plantea el Dane (2023a), en estratos bajo, medio 
y alto es posible identificar elementos tendenciales y esta-
cionales muy contrastados en Medellín. En la Figura 2 se 
evidencia que, de las tres series de precios por estrato, dos, 
las de clases altas y medias tienen un componente tenden-
cial importante, mientras que las de estratos bajos presen-
tan un patrón de fuertes fluctuaciones sobre una tendencia 

más estable; también se ve que las series no son homogé-
neas, al menos las de estratos medios y altos, en dos gran-
des momentos, 1998-2002 y 2003-2022 (ver Tabla 2). 

Las oscilaciones de precios de las viviendas para es-
tratos bajos demuestran ser más intensas en la crisis de 
finales de los noventa, en la coyuntura de 2014 y más 
recurrentemente desde 2018, alcanzando, generalmente, 
porcentajes de incremento muy por encima del de las vi-
viendas para estratos medios y altos (ver Figura 2); otro 
hecho significativo es que el precio de las viviendas de 
estrato medio varía más que el de aquellas de nivel alto, 
siendo el foco principal del más reciente pico de precios 
de 2022. Estos resultados demuestran que la asequibili-
dad a la vivienda nueva en Medellín sigue siendo una 
cuestión de clase, con precios relativos más elevados para 
las clases medias y bajas que para las altas.

En ese sentido, las superficies construidas de viviendas 
por rangos de precios medidos en salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes ofrecen un indicador relativo aún 
más expresivo de los procesos estructurales de aumento. 
Si bien en este caso las cifras incluyen a los demás mu-
nicipios del área metropolitana, el alto peso de Medellín 
tanto en las superficies como en las unidades construidas 
en ese conjunto territorial hace pertinente su análisis. Es 
evidente una tendencia a la disminución de la vivienda 
más barata de rangos 1 (de 0 a 50 S.M.M.L.V), 2 (de 51 a 90 
S.M.M.L.V) y 3 (de 91 a 110 S.M.M.L.V) así como una leve 
tendencia al aumento de la 4  (de 111 a 150 S.M.M.L.V), 
que refleja gran parte del volumen producido en vivienda 
de interés social a partir de los topes vigentes en la última 
década (ver Figura 3).

A diferencia del rango 6 (más de 350 S.M.M.L.V), que 
tiende a mantener estable su participación porcentual en 
niveles de más de 40%, el 5 (de 151 a 350 S.M.M.L.V) es el 
que más ha aumentado su participación desde 2013 (ver 
Figura 3), y en conjunto dan cuenta de más del 80% de la 
producción de vivienda nueva en el ámbito metropolita-
no cercano de Medellín. La conclusión es más que obvia: 
hay un patrón estructural de aumento relativo de precios 
de la vivienda, tanto en el área metropolitana del Valle de 
Aburrá como en Medellín, que ha implicado una creciente 

¿crisis urbana coyuntural o estructural? 

Estrato/pruebas Prueba de Pettitt Prueba SNHT Prueba de Buishand
Prueba de von 

Neumann

Estrato bajo K 740: homogénea T0 4,15 homogénea Q 9,34: homogénea N 1,312 no homogénea

Estrato medio K 1019: no homogénea T0 22,386: no homogénea Q 21,91: no homogénea N 0,933 no homogénea

Estrato alto K 1267: no homogénea T0 28,144: no homogénea Q: 20, 197: no homogénea N: 1,097 no homogénea

Tabla 2. Pruebas de homogeneidad de series temporales
Fuente: Elaboración propia.
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elitización de los mercados habitacionales. Por un lado, la 
producción de vivienda de interés prioritario articulada a 
lógicas público-privadas definidas bajo el modelo neoli-
beral y subsidiario es inviable y, por otro, se constriñe la 
de vivienda de interés social al tope máximo que permite 
la reciente Ley de Vivienda y Hábitat de 2021. 

Claves de las Geografías Intraurbanas de 
los Movimientos Estructurales de Precios 
Habitacionales 

La segmentación social del mercado habitacional for-
mal en Medellín implica, como se evidencia en los mapas 
de las figuras 4 y 5, una partición espacial que se expresa 
en una localización predominantemente excluyente en-
tre los conjuntos de No VIS y los de VIS con pocas áreas 
de contacto —o si se quiere de ‘mixtura social’—. En el 

¿crisis urbana coyuntural o estructural? 
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Figura 2. Variaciones anuales del precio de 
la vivienda nueva por estratos en Medellín
Fuente: Elaboración propia con datos del 
Dane (2023a).

Figura 3. Superficies de vivienda construi-
das por rangos de precios
Fuente: Elaboración propia con datos del 
Dane (2023c).
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¿crisis urbana coyuntural o estructural? 

Figura 3. Superficies de vivienda construidas por rangos de precios
Fuente: Elaboración propia con datos del Dane (2023c).
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Figura 4. Isoprecios de la vivienda No Vis entre 2004 y 2018 en Medellín
Fuente: Elaboración propia con datos de Coordenada Urbana (Camacol, 2021).
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caso de las primeras se evidencia la existencia de un mo-
vimiento estructural general de precios entre 2004 y 2018 
con una ampliación de la isolínea de mayor precio: de 3.5 
millones de pesos por metro cuadrado, entre 2004 y 2007, 
a 6 millones en 2018. 

A pesar de ese movimiento estructural, de largo plazo 
y general, en toda el área geográfica del segmento No VIS 
que incluye el suroriente, el occidente y el suroccidente 
de la ciudad (ver Figura 4) se dieron movimientos estruc-
turales, pero particulares, alcistas, más acentuados en el 
occidente y noroccidente, en donde ha tenido un mayor 
impacto la desregulación de las densidades e índices de 
construcción desde la última revisión del POT en 2014 y 
que concentra, en gran parte, los procesos de renovación 
predio a predio (Alzate, 2023). Si bien la agrupación en 
esos periodos dificulta la identificación de movimientos 
coyunturales generales y particulares de precios, lo que 
confirman tales distribuciones espaciales es el gran peso 
que tienen los estructurales sobre la vivienda. 

Los mapas de la figura 5 evidencian también la existen-
cia de un movimiento estructural general de los precios 
VIS, aunque menos en términos de un aumento en el pre-
cio máximo, que es de 1.5 millones por metro cuadrado, 
y más por ampliación de las áreas geográficas en esa ca-
tegoría: la periferia suroccidental de la ciudad —en la co-
muna de Belén— y occidental —en el área de expansión 
de Calasanz y su área de influencia en la comuna de La 
América—. Se destaca también un movimiento estructu-
ral particular que ha implicado la incorporación del área 
pericentral norte en el mercado VIS y un aumento conse-
cuente en las comunas de Aranjuez y Manrique. Aunque 
las variaciones de precio son menos fluctuantes que en 
el segmento No VIS, la disminución en la producción de 
conjuntos de VIS durante la última década ha hecho que 
las superficies afectadas con aumentos sean mucho ma-
yores, lo que confirma la tendencia a la extrema elitiza-
ción del mercado habitacional medellinense.

Conclusiones: sí existe Crisis Habitacional y 
no es Coyuntural, vino para quedarse… 

El ejercicio de análisis de los movimientos de precios 
de la vivienda en Medellín, si bien es de carácter explo-
ratorio más que explicativo, devela que hay movimien-
tos estructurales generales y particulares cuyos efectos se 
amplifican a partir de ciertas coyunturas como la actual. 
Por esa razón, lo que en los medios de comunicación loca-
les se ha asumido como un evento coyuntural, en medio 
de un contexto de elecciones municipales y departamen-
tales circunscrito al mercado del alquiler, es una crisis de 
la vivienda que, al igual que en otras ciudades del país 

y del mundo, se expresa mediante tendencias de largo 
plazo que afectan todos los segmentos de la provisión de 
vivienda nueva y formal —desde luego a la informal que 
se estudia poco y se asocia a ‘estrategias criminales’, ex-
clusivamente—  que se agudizaron por las condiciones 
políticas y económicas locales del ciclo inmobiliario ex-
pansivo iniciado a mediados de los dos mil.   

Los movimientos estructurales de precios de la vivien-
da sugieren una marcada elitización del mercado habi-
tacional en Medellín que se expresa, por un lado, en el 
incremento de la producción No VIS a la cual solamente 
pueden acceder clases medias-altas y altas, o con una cre-
ciente carga hipotecaria algunos hogares de clase media, 
y, por otro, en una acentuada disminución del ritmo de 
edificación de las VIS y de las VIP. De hecho, los impac-
tos estructurales han afectado esencialmente a hogares de 
clase media, mientras que los coyunturales lo han hecho 
con las clases bajas. Ni siquiera la provisión de VIS, algo 
más rentable para las empresas constructoras-promoto-
ras, que ha sido desplazada en cierto volumen a diversas 
localizaciones periféricas en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y en el valle de San Nicolás, al oriente, ha 
contribuido a un efecto regional de atenuación de precios.

La espacialidad de los movimientos estructurales su-
giere fuertes impactos en el agravamiento de los patrones 
zonales y de pequeña escala de la segregación residencial. 
Comunas como El Poblado, en el suroriente de la ciudad, 
y Laureles, en el occidente, son focos de dispersión de 
conjuntos habitacionales de muy alto costo que se extien-
den hacia comunas como Belén y Robledo. La única mix-
tura social propiciada por la fuerte de desregulación del 
mercado residencial en el segmento No VIS e incluso el 
subsidiario de las VIS se ha dado en la periferia surocci-
dental y en la ‘frontera’ de El Poblado con la comuna de 
Buenos Aires. En estas áreas la instalación de conjuntos 
habitacionales para clases medias implica una fuerte pre-
sión para los barrios populares aledaños. 

Son estos movimientos estructurales, más que los co-
yunturales —que existen y que podrían ser resultado de 
desbalances en términos de cadenas de suministros para la 
construcción, efectos de las subidas de las tasas de interés 
o de la inflación—, los que han creado las condiciones de 
posibilidad para diversas prácticas de especulación habita-
cional que son tanto el efecto de estos como un mecanismo 
causal que favorece su reproducción en el tiempo y en el 
espacio. En las notas periodísticas, si bien se le endilga la 
responsabilidad a las montañas, al Estado, a los turistas in-
ternacionales o más recientemente a los nómadas digitales 
que impulsan la ‘gentrificación’, no hay pistas para iden-
tificar las lógicas concretas de especulación habitacional.

experiência formacional de arquitetos urbanistas
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La investigación académica local tampoco se interesa 
mucho en el tema. Así, el rol de la circulación de los ex-
cedentes del narcotráfico tanto en la producción como en 
la circulación de la vivienda, que es de muy largo plazo 
en el caso de Medellín; del aumento de la especulación 
micropatrimonial —parece que con un peso considera-
ble incluso en VIS— causada por una ampliación de los 
agentes de la especulación pasiva —plataformas digitales 
de alquiler y compra-venta, estructuras armadas—, y de 
la macroespeculación financiera que deriva de la acelera-
ción de la financiarización de la producción inmobiliaria 
(Santana et al., 2021; Muñoz et al., 2023) en los movimien-
tos estructurales generales y particulares de los precios 
de la vivienda está por esclarecer. Es una agenda nece-
saria para la investigación urbana local. Y la crisis de la 
vivienda, silenciada durante años, parece haber llegado 
para quedarse.

experiência formacional de arquitetos urbanistas
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Autores

In order to identify the main problems of urban agriculture as 
well as some actions necessary to lead it towards sustainabil-
ity, a bibliographic review was carried out with quantitative 
and qualitative methods, taking as a reference the theoretical 
methodological framework of leverage points. The results show 
that the main deficiencies in urban agriculture are related to in-
adequate management practices, a lack of organization, and 
absent or inefficient public policies. The leverage points with 
the greatest potential for change would be agroecology as a 
management system, designing policies for access to land and 
sustainable financing, and promoting dissemination processes. 
As documented, there are significant, although isolated, inves-
tigative advances in matters related to materials, practices, and 
processes. It is still necessary to delve into levers related to de-
sign and intentions. This bibliographic approach can be useful 
to reflect on and plan future interventions that seek to improve 
the conditions of agriculture in multiple urban contexts. Ongo-
ing dialogue and collaborative work between all the key actors 
in this issue are crucial for strengthening its transition towards 
sustainability.

Keywords: agroecology, city, civil society, horticulture, sus-
tainability.
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Resumen Resumo 

Palabras clave: agroecología, ciudad, sociedad civil, horticul-
tura, sostenibilidad.

Palavras-chave: agroecologia, cidade, sociedade civil, horti-
cultura, sustentabilidade.

Con el fin de identificar los principales problemas de la agri-
cultura urbana, así como distinguir algunas acciones necesarias 
para encaminarla hacia la sostenibilidad, se realizó una revisión 
bibliográfica con métodos cuantitativos y cualitativos, tomando 
como referencia el marco teórico metodológico de los puntos 
de apalancamiento. Los resultados muestran que las principa-
les deficiencias de la agricultura urbana están relacionadas con 
prácticas de gestión inadecuadas, falta de organización y polí-
ticas públicas ausentes o ineficientes. Por otro lado, los puntos 
de apalancamiento con mayor potencial de cambio serían la 
agroecología como sistema de gestión, el diseño de políticas de 
acceso a la tierra y al financiamiento sostenible, y la promoción 
de procesos de difusión. Según está documentado, existen im-
portantes avances investigativos, aunque aislados, en cuestio-
nes relacionadas con materiales, prácticas y procesos. Aún es 
necesario profundizar en palancas relacionadas con el diseño 
y las intenciones. Este enfoque bibliográfico puede ser útil para 
reflexionar y planificar futuras intervenciones que busquen me-
jorar las condiciones de la agricultura en múltiples contextos 
urbanos. El diálogo permanente y el trabajo colaborativo entre 
todos los actores clave de este fenómeno son cruciales para for-
talecer su transición hacia la sostenibilidad.

Para identificar os principais problemas da agricultura urbana, 
bem como distinguir algumas ações necessárias para conduzi-
-la à sustentabilidade, foi realizada uma revisão bibliográfica 
com métodos quantitativos e qualitativos, tomando como refe-
rência o referencial teórico metodológico dos pontos de alavan-
cagem. Os resultados mostram que as principais deficiências 
da agricultura urbana estão relacionadas a práticas de gestão 
inadequadas, falta de organização e políticas públicas ausentes 
ou ineficientes. Por outro lado, os pontos de alavancagem com 
maior potencial de mudança seriam a agroecologia como siste-
ma de gestão, desenhando políticas de acesso à terra e financia-
mento sustentável e promovendo processos de disseminação. 
Conforme documentado, há importantes avanços investigati-
vos, ainda que isolados, em questões relacionadas a materiais, 
práticas e processos. Ainda é necessário aprofundar-se nas 
alavancas relacionadas ao design e às intenções. Esta aborda-
gem bibliográfica pode ser útil para refletir e planear futuras 
intervenções que procurem melhorar as condições da agricul-
tura em múltiplos contextos urbanos. O diálogo permanente e 
o trabalho colaborativo entre todos os principais intervenientes 
neste fenómeno são cruciais para fortalecer a sua transição para 
a sustentabilidade.

Abstrait 

Afin d’identifier les principaux problèmes de l’agriculture ur-
baine ainsi que de distinguer certaines actions nécessaires pour 
la conduire vers la durabilité, une revue bibliographique a été 
réalisée avec des méthodes quantitatives et qualitatives, en pre-
nant comme référence le cadre méthodologique théorique des 
points leviers. Les résultats montrent que les principales dé-
ficiences de l’agriculture urbaine sont liées à des pratiques de 
gestion inadéquates, à un manque d’organisation et à des po-
litiques publiques absentes ou inefficaces. D’un autre côté, les 
leviers ayant le plus grand potentiel de changement seraient 
l’agroécologie en tant que système de gestion, la conception de 
politiques d’accès à la terre et de financement durable, et la pro-
motion de processus de diffusion. Comme cela a été documenté, 
d’importantes avancées en matière d’enquête, bien que isolées, 
ont été réalisées sur des questions liées aux matériaux, aux pra-
tiques et aux processus. Encore faut-il se pencher sur les leviers 
liés au design et aux intentions. Cette approche bibliographique 
peut être utile pour réfléchir et planifier de futures interventions 
visant à améliorer les conditions de l’agriculture dans de mul-
tiples contextes urbains. Un dialogue permanent et un travail 
collaboratif entre tous les acteurs clés de ce phénomène sont 
cruciaux pour renforcer sa transition vers la durabilité.

Mots clés: agroécologie, ville, société civile, horticole, 
durabilité.

Main problems in urban agriculture and 
leverage points 
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  In particular, the prob-
lems of urban agriculture 
are embedded in socio-eco-
logical systems, which are 
an example of complex 
systems and are often 
connected, interdependent, 
diverse, adaptive, and 
emerging.

Introduction 

Current socio-ecological problems cannot be addressed in their entirety 
through traditional methods. In the present day, a combination of holistic 
approaches is required to understand the dynamic nature of cities and 
act efficiently. In this regard, the paradigm of complex systems is one of 
the most useful theoretical–methodological tools, with a great potential 
for use in modern times. The theory of complex systems is a scientific 
approach that aims to understand the interactions of the components of a 
given system without seeking a radical reduction of its parts. This method 
provides epistemological approaches and methodological tools for ad-
dressing interdisciplinary problems, which are part of the sustainability 
sciences. In particular, the problems of urban agriculture are embedded in 
socio-ecological systems, which are an example of complex systems and 
are often connected, interdependent, diverse, adaptive, and emerging.

In the field of complexity sciences, a large number of methodological 
tools have been developed to study socio-ecological problems and offer 
sustainable approaches. An example is the multiscale variational metho-
dology designed to understand the linkage between spatial and temporal 
structural changes, as well as critical phenomena occurring in complex 
systems. The analysis of complex networks is another applied metho-
dology that is being used to understand the structure and configuration 
of systems and develop scalable solutions by intervening at key nodes. 
Fuzzy cognitive maps, a powerful machinery for modeling dynamical 
systems and linking interconnected concepts where these connections 
reflect causal relationships have also been widely used. The Cynefin fra-
mework is a heuristic tool that models how people perceive and make 
sense of situations to make decisions in the management of complex pro-
jects. In the same line, the Compram method has been used, which is 
based on the idea that complex problems must be handled cooperatively 
and must be guided by a facilitator, taking into account three essential 
elements: knowledge, power, and emotions.

However, the methodological framework of leverage points is perhaps 
one of the most important tools in complexity sciences that may be used 
to seek systemic changes towards sustainability. In particular, it can gui-
de actions on key aspects that can have a multiplicative and beneficial 
effect on the system of interest, in order to avoid linear or isolated efforts 
(Meadows, 1999). In this case, the categories proposed by Fischer and 
Riechers (2019) were taken into account. These authors conceive that 
every socio-ecological system presents four levers, which they call ma-
terials, processes, designs, and intentions. In the field of urban agricul-
ture, the first lever has been adapted as materials and practices, to refer 
to inputs (soil, fertilizer, water, seeds, etc.) and management techniques 
at the agroecosystem level. The processes are the result of the interac-
tions and experience of people who practice urban agriculture with each 
other and with cultivated spaces. Designs in this context are institutional 
structures with political interference and the ability to manage proces-
ses, practices, and materials in the system. The intentions refer to the 
paradigms and value systems that define and transversally permeate the 
configuration of urban agriculture.
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The categories of leverage carry a logical order, but their 
conceptions can be adapted to the system of interest, in 
this case to the system of urban agriculture in urban terri-
tory. In any case, these levers are organized hierarchically 
according to the potential of speed and depth to genera-
te changes within the system where they are employed. 
Therefore, leverage points are an ideal instrument that 
seeks, from a transdisciplinary perspective, to plan and 
strategically carry out actions that improve the state of 
socio-ecological systems. Fundamentally, the leverage 
points framework is a comprehensive response to current 
unsustainability issues, which require durable solutions 
that take into account tangible and intangible aspects at 
multiple scales (Riechers et al., 2022).

This tool has already been used to develop systemic in-
terventions in multiple urban settings, in order to work 
transformations, promote transitions, and build sustaina-
ble and resilient cities. In general, it has been observed that 
most interventions aimed at improving agrifood systems 
focus on superficial actions involving materials, practices, 
and processes that do not achieve significant changes. In 
related problems of this sector, studies that use leverage 
to address the dysfunctionality of agricultural landscapes 
and food insecurity have been documented, with clear 
guidance for decision makers. In this case, we focus on 
interventions related to urban agriculture, a socio-ecolo-
gical system that has deep links to urban sustainability, 
especially since urban agriculture has historically been 
plagued by a number of multidimensional problems that 
put its sustainability and associated benefits at risk.

At this point, it is important to define the concept of ur-
ban agriculture. According to the Food and Agriculture 
Organization (FAO, 2022), urban agriculture is the prac-
tice of raising livestock and growing crops within and 
around cities. Urban agriculture can include horticulture, 
aquaculture, animal husbandry, greenhouses, rooftop 
farming, and hydroponics. Some conceptualizations gen-
eralize and others divide it according to its intra-urban 
and peri-urban location. They also distinguish between 
production of food or non-food items (e.g., ornamental 
plants). This phenomenon could include various scales 
and be limited to food production and/or processing, dis-
tribution, and marketing. Urban agriculture inclusion is 
heterogeneous in terms of its actors, communities, meth-
ods, places, policies, institutions, systems, ecologies and 
economies, largely using and regenerating local resourc-
es to meet the changing needs of local populations while 
serving multiple goals and functions. Therefore, these 
practices can be understood in different ways in the Glob-
al North or South; their conceptions can even present 
multiple nuances within the same territory.

In this study, a quantitative and qualitative literature 
review was carried out to provide an overview of the 
scientific literature that refers directly or indirectly to the 
framework of leverage points in the field of urban agri-
culture. The objective was to understand the frequent 
problems that have been addressed and the levers that 
have been pressed to achieve systemic changes towards 
sustainability of city gardens. This was undertaken with 
the intention of learning about trends in this area, as well 
as to explore and reflect on the potential of these points of 
influence in future interventions.

Methods 

A bibliographic review is a method of documentary re-
search that consists of carrying out a critical evaluation of 
the literature on a specific topic and learning the state of 
the art in terms of research. The intention is to track the in-
formation published on a topic of interest and propose an 
organization of that material according to a specific point 
of view. Generally, reviews of scientific literature include 
discrete steps such as topic delimitation, data collection, 
information analysis, and visualization of results. In this 
case, the theme was urban agriculture, its frequent prob-
lems, and the actions needed to lead it towards sustain-
ability. The bibliographic review took as a reference the 
theoretical methodological framework of leverage points.

The bibliographic data were obtained systematically 
through Dimensions, a global database that is part of Dig-
ital Science & Research Solutions. The specialized search 
was performed using the following keyword combina-
tions with Boolean operators: “leverage point AND ur-
ban agriculture,” “leveraging AND community garden,” 
and “leveraging AND urban garden.” It should be noted 
that the search using English keywords was prioritized, 
because when it was done in other languages, no relevant 
results were obtained. Scientific articles, book chapters, 
and conference proceedings published between 2000 and 
2023 were chosen. In particular, conference proceedings 
were not excluded because they treated interesting prob-
lems and levers.

The analysis of the selected texts was carried out man-
ually to identify the cities and countries where the stud-
ies were conducted. In addition, a set of bibliometric data 
offered by Dimensions was taken into account, specifi-
cally on the affiliations of the authors, to enable analyses 
of geospatial collaboration networks. Subsequently, the 
texts were read carefully to identify frequent problems 
of urban agriculture and the actions suggested through 
the lens of leverage points. The quantitative review was 
complemented by a focused qualitative review to provide 
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feedback to a discussion of the results. The main findings 
were tabulated and plotted using the tools Microsoft Ex-
cel (2019), Atlas.ti (v.8), Canva (v. 2.5) and SankeyMATIC 
(2014).

Results and discussion 

Bibliometric aspects of the review

The initial specialized search yielded a total of 42 texts. 
However, after systematically excluding those not rela-
ted to urban agriculture, as well as duplicate and missing 
data, a total of 21 texts were obtained. The 21 studies re-
viewed were published between 2011 and 2022; however, 
15 of them were published from 2018 onward, with 2022 
being the year in which the most studies (6) are registe-
red. This shows a growing interest in recent years to de-
velop research processes in the field of leverage of urban 
agriculture. These research works were carried out or had 
as an area of study 18 countries distributed on all con-
tinents, with representation from the global North and 
South (Figure 1). 

These results are consistent with recent reviews on ur-
ban agriculture, in which Europe and North America ac-
count for the largest number of studies. It is important 
to take into account the evident bias of the predominant 
language in the scientific literature and with which sear-
ches are generally made. In addition, it is important to 
emphasize that the leverage point paradigm emerged in 
the Global North, and its applications in the global South 
are just beginning to manifest themselves.

In this case, there were articles that addressed the topic 
on a global scale (Barthel et al., 2019), a study that involved 
seven European countries (Cundy et al., 2016), and wor-
ks that involve at least one city each from two different 
countries (McCann et al., 2022; Plevyak, 2022). The rest of 
the texts referred to one or more cities in the same coun-
try. The United States accounted for the largest number 
of studies, with 10 articles, of which one was nationwi-
de and the other nine related to 14 cities in that country. 
Canada was represented with a study on the national 
scale (Summer, 2018) and another on a local scale in the 
coastal city of Vancouver in British Columbia (McCann 
et al., 2022). The Republic of Benin had a study for the 
cities of Cotonou and Porto-Novo (Houessou et al., 2019). 
From a systemic perspective, it is important to consider 
the geographical dimension of urban agriculture, since its 
biophysical, sociocultural, political, and economic causes 
manifest themselves at different scales of space and time. 

The co-authorships of the reviewed research on urban 
agriculture and leverage show a network made up of five 
clusters (Figure 2). The first is made up of 16 universities 
in the United States, where the largest number of studies 
on the subject of interest are concentrated.  Some of these 
investigations were individual (Kelley, 2011; Magalhães, 
2021; Plevyak, 2022), others were authored by groups as-
sociated with a single university (Taylor and Lovel, 2012; 
Self et al., 2012; Orta et al., 2021; Adebiyi and Olabisi, 2022) 
and a large number were of inter-institutional authorship 
(Blum-Kemelor et al., 2012; Freedman et al., 2022; Larson 
et al., 2022). None of these studies were conducted in tan-
dem with any institution outside the United States, but 
some studies were carried out in other countries; Nigeria 
and Brazil (Adebiyi and Olabisi, 2022; Magalhães, 2021). 

Figure 1. Geographical distribution 
of the study areas of the reviewed 
studies
Source: The authors.
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Figure 2. Clusters of collaboration arising from the affiliations of the authors of the reviewed 
texts. Note: Colors represent continents as in Figure 1. The numbers inside the boxes have no 
informative function, they are only the order in which the institutions were coded.
Source: The authors.
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The second cluster is structured from 17 different affi-
liations, linked in particular by seven European countries 
(Germany, Austria, Belgium, France, Italy, United King-
dom, Sweden) and one Asian country (China) (Cundy et 
al., 2016; Goodness, 2018; Rich et al., 2018; Barthel et al., 
2019; Wittenberg et al., 2022). This network has 16 inte-
ractions between its nodes, making it the network with 
the highest degree of nesting; in this case, Germany (6), 
the United Kingdom (5) and China (5) have the largest 
number of links. 

The third cluster is composed of collaborative work 
between Europe and Africa, with the participation of au-
thors from the University of Amsterdam (Netherlands) 
and the University of Abomey-Calavi (Republic of Be-
nin) (Houessou et al., 2019). The fourth and final cluster 
is given by isolated studies by authors from institutions 
in Canada (Summer, 2018; McCann et al., 2022), Australia 
(Nguyen et al., 2020), and the Philippines (Zamora et al., 
2013). At this point, it is important to note that seven of 
the studies included people with affiliations to and asso-
ciations with heterogeneous fields of knowledge, which is 
crucial to address the multidimensionality of urban agri-
culture problems.

Main problems in urban agriculture

Urban agriculture initiatives and projects are not 
exempt from multifactorial problems that shape their 
optimal growth and development. Generally, the main 
drawbacks are associated with the biogeographic area in 
which the city is inserted; that is, its elevation, climate, 
rainfall, and soil quality. These environmental aspects de-
termine the suitability of the area for the establishment 
of agriculture, or the type of crops that can thrive under 
the dynamics of such conditions in cities. The accelera-
ted and disorganized growth of urban sprawl transforms 
the territory into a metropolis with sealed and compacted 
soils that limit agricultural activities. This occurs under 
scenarios of socio-environmental injustice, since land and 
urban water are often in dispute. These phenomena lead 
to city matrices with numerous heat islands and the gra-
dual displacement of local crops and diets.

The initial review identified 17 basic problems for ur-
ban agriculture, which were grouped into categories sug-
gested by leverage points (Figure 3). Most of these impe-
diments are related to processes (6), design (5), materials 
and practices (5), and to a lesser extent to intentions (1). 

Figure 3. Systemic representation of common problems in urban agriculture
Source: The authors.
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Figure 4. Leverage points for urban agriculture
Source: The authors.
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That is, the studies reviewed have concentrated on orga-
nizational, educational, political, and technical/scientific 
aspects. However, the paradigmatic aspects that define 
and shape the structures and value systems for the ins-
titutions, collectives, and individuals who practice urban 
agriculture are only beginning to be taken into account. 
Subsequently, based on personal experience, some causal 
links were established between problems in visualizing 
feedback loops and important nodes requiring interven-
tion. In any case, this systemic representation enables us to 
appreciate the complexity that is configured from the inte-
ractions between multiple factors that limit urban agriculture.

In terms of materials and practices, the low adoption 
of sustainable management techniques is common (Ade-
biyi and Olabisi, 2022), which explains the low diversi-
fication of crops (Larson et al., 2022) and inefficient irri-
gation (Nguyen et al., 2020). For example, monocultures 
established on soils contaminated with heavy metals and 
irrigated with chlorinated and/or gray water perpetuates 
contamination in cultivated soil and robs it of fertility.  
This is largely due to lack of knowledge of sustainable te-
chniques, lack of co-production and access to reliable lo-
cal knowledge, and low dissemination of knowledge and 
practices. In addition, it is important to note that lack of 
access to native seeds and/or the use of transgenic seeds is 
another problem that has been reported in cities. The ex-
cessive use of agrochemicals for soil fertilization, as well 
as for pest and disease management has also been docu-
mented. These problems not only alter the health of the 
soil and people, they also generate strong dependencies 
on external inputs and put the security and sovereignty of 
urban agriculture at risk. Furthermore, a lack of tools and 
inputs to till the soil and carry out efficient phytosanitary 
management is common.

With regard to processes, there has been little percei-
ved management capacity of collectives to self-organize, 
request government support, or have an impact on pu-
blic policies that reduce the instability and disarticula-
tion of urban agriculture (Houessou et al., 2019). This is 
accompanied by a clear lack of organization, lack of clear 
objectives, little dissemination of sustainable practices, 
ignorance of proper management, and absence of feed-
back processes. All this translates into a lack of collective 
innovation, that indispensable capacity to establish colla-
borative alliances and solve emerging problems in all di-
mensions of urban agriculture (Summer, 2018). 

Particularly when this phenomenon fails to connect 
learning communities, it is common for a lack of social 
appropriation to occur, since people fail to obtain the 
desired results and do not identify with the root causes 
that mobilize this type of process (Egan et al., 2020). Con-
sequently, there is a marked difficulty in promoting the 
scaling up of flagship urban agriculture initiatives, as 
many of them work disjointedly (Orta et al., 2021). 

In matters of design, it is a great challenge to ensure 
that institutional structures have policies and programs 
aimed at cultivating in cities, and when they do, they are 
usually disconnected from local needs (Taylor and Lovel, 
2012). This is why urban agriculture often does not have 
solid government support, not only in terms of financing 
but also in terms of socio-environmental aspects (Zamora 
et al., 2013). For it is up to the municipal administrations 
to provide and regulate access to land for crops; howe-
ver, in modern cities, grey infrastructure is given greater 
priority (Barthel et al., 2019). Other crucial components 
that receive little support from government structures are 
co-production of local knowledge and free access to it for 
communities that practice urban agriculture (Kelley, 2011; 
Zamora et al., 2013). An important impediment which has 
been highlighted is that educational policies do not in-
clude educational gardens in the curriculum, although 
it could be done through multiple subject areas such as 
health, nutrition, food, and sustainability (Blum-Kemelor 
et al., 2012). 

In relation to intentions, the main problem is that ur-
ban agriculture may have been disconnected from local 
food cultures (Zamora et al., 2013; Freedman et al., 2022). 
Particularly when gardens are dissociated from food tra-
ditions, problems occur in matters of practices (mono-
cultures), processes (reduced social appropriation), and 
designs (absent nutritional policies). The absence of links 
between people, what they sow, and food impedes the 
building of collective identity around urban agriculture 
(Rich et al., 2018). As a consequence of these factors and 
the dynamics of cities, it is common for urban agriculture 
to be an unstable phenomenon (McCann et al., 2022). All 
of the above partly explains why many urban garden ini-
tiatives fail because they are not rooted in the territory.

Main leverage points for urban agriculture

The diagram in Figure 4 presents 18 leverage points 
that could help systemically address the multidimensio-
nal problems of urban agriculture. The levers are merged 
and grouped according to their affinity with the catego-
ries of materials and practices (5), processes (4), designs 
(5) and intentions (4). This almost uniform distribution of 
levers allows 17 problems of urban agriculture previously 
mentioned to be addressed in an integrated, complemen-
tary way. 

The suggested actions are coupled on a spatio-temporal 
scale that includes technical aspects in the agroecosystem 
for the short term and paradigms for the management 
of agriculture in cities in the long term. Indeed, actions 
linked to materials, practices, and processes would have 
superficial effects on the urban agriculture system, but 
they are operations that could quickly solve basic pro-
blems. On the other hand, actions related to design and 
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intentions could have profound influences on the structu-
ral problems of agriculture in cities, although their effect 
can be slow and long-term.

In terms of materials and practices, it is essential that 
urban agroecosystems be worked with sustainable te-
chniques that promote biodiversity and synergies to in-
crease their resilience. This involves increasing technical 
knowledge and raising awareness among producers and 
consumers about the multiple benefits of producing food 
with sustainable practices (Adebiyi and Olabisi, 2022). It 
is recommended to encourage open and biodiverse com-
munity and government gardens that serve as a source of 
native plants to combat the lack of diversification of home 
gardens (Goodness, 2018). To address the low fertility of 
urban soils, Pleviak (2022) recommends the creation of 
environmental management systems that include sepa-
ration of organic waste so it can be transformed through 
composting, producing  fertilizers for gardens. 

Additionally, soil fertility must be managed with prac-
tices such as crop associations and rotation, soil mul-
ching, and incorporating green manures. It is also sugges-
ted that integrated water management be carried in the 
orchards; this may include measures from water collec-
tion systems to a large number of sustainable irrigation 
techniques (Nguyen et al., 2020). Urban soil pollution can 
be remedied through phytoremediation, a technique that 
uses plants that bioaccumulate and naturally remove po-
llutants (Cundy et al., 2016). This can be accompanied by 
the incorporation of organic soil amendments that immo-
bilize heavy metals through biochemical reactions so that 
they are not assimilated by crops. Finally, strategies such 
as solidarity baskets of seeds, seedlings, and bioinputs 
must be generated, a key strategy to promote genetic im-
provement and replace the use of agrochemicals. Also, it 
is necessary to promote the exchange of tools, knowledge, 
and services around urban agriculture, and if necessary, 
manage these aspects collectively with the corresponding 
government agencies.

In relation to processes, it is essential that people who 
practice urban agriculture be able to equip themselves 
with organizational tools through self-management or 
through collaboration with other social sectors (Self et 
al., 2012). Social organization and participatory leaders-
hip should lead to the mobilization of discourses, as well 
as to the increase of management capacity and collective 
innovation for urban agriculture. In any case, it is essen-
tial to return to the existing social structures in cities to 
organize cooperative network structures that can define 
collective agendas and set the course for urban agricul-
ture (Houessou et al., 2019). Also, it is crucial to develop 
dissemination processes in social networks to strengthen 
knowledge and practices, as well as to make urban agri-

culture initiatives visible (Magalhães, 2021). Collaborati-
ve work and constant dissemination are essential to build 
social movements, foster links, prevent leaks, and levera-
ge collective action for advocacy (Wittenberg et al., 2022). 
This should lead to social appropriation and the construc-
tion of collective identity on urban agriculture. There is 
no single recipe for consolidating these processes but it is 
always possible to find inspiration in other initiatives. For 
example, Egan et al. (2020) documented the implemen-
tation of interactive storytelling chairs on permaculture 
topics and the activities of a university garden to generate 
ownership among the educational community.

In terms of design, political will and efficient norms 
are required that offer clear guidelines for the planning, 
development, promotion, regulation, and financing of 
agriculture in urban territories (Zamora et al., 2013). In 
this regard, it is necessary to design land tenure and use 
policies connected to the zoning of urban agriculture ac-
cording to the suitability of the soil (Barthel et al., 2019). It 
is important to map the diversity and distribution of gar-
den initiatives in cities, their objectives, needs, and future 
projections to bring about results suited to the particular 
city (Taylor and Lovel, 2012). Local governments have 
the infrastructure and capacity to create digital platfor-
ms with resources and teaching materials adapted to the 
context (Zamora et al., 2013). Experimental programs for 
the co-production of technical and scientific knowledge 
among urban agriculture communities should be promo-
ted with support from universities and non-governmen-
tal organizations (Kelley, 2011). Finally, the generation of 
educational policies that include the use of technologies, 
food guides, and other strategies to link gardens with nu-
trition in school canteens is recommended (Blum-Keme-
lor et al., 2012).

With regard to intentions, it is important to know that 
agroecology as a pluriepistemological science, social 
movement, and set of techniques offers comprehensi-
ve guidelines for the management and scaling of urban 
agriculture. Agroecology presents a series of dimensions 
(ecological, technical, productive, sociocultural, economic 
and political) that describe aspects ranging from sustai-
nable practices to lifestyles for urban communities. Ad-
ditionally, McCann et al. (2022) suggest alliances between 
urban farmers, developers, and the local state to promote 
impermaculture, a model of urban agriculture based on 
green urbanism which helps prevent it from being repla-
ced or fractured by grey infrastructure. Rich et al. (2018) 
proposes conceiving urban agriculture under the dyna-
mics of systems employed to zone it, implementing parti-
cipatory models and connected spatial groups. Zamora et 
al. (2013) recommend adopting the life cycle in nutrition, 
a holistic perspective to strengthen urban community 
feeding, where agriculture is sensitive to the nutritional 
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needs of people throughout their lives. 

Transformative potential in the urban agriculture 
system

The 17 frequent problems were correlated with the 18 
leverage points to visualize the connections and divide 
the actions according to the potential degree of transfor-
mation (Figure 5). In general, this set of levers could serve 
to address five structural problems strategically and in 
parallel that are located as materials and practices, pro-
cesses, and intentions. In this order, aspects such as redu-
ced soil fertility (PR1) and low crop diversification (PR4) 
are well covered, essential issues to maintain the health of 
urban agroecosystems. The problems best covered are the 
reduced scaling of initiatives (PR10) and the lack of social 
appropriation (PR11), vital processes to link the human 
part and extend the benefits of urban agriculture over the 
territory. Finally, the decoupling of food cultures (PR17), 
the only problem ascribed to intentions, is also fully ad-
dressed with eight key levers. Therefore, the proposed 
leverage points are ideal for concurrently addressing ma-
nagement aspects, vital processes that involve the social 
base and paradigmatic issues that permeate the entire ur-
ban agriculture system.

These interactions enable of six levers to be identified 
that have high potential for transformation in the urban 
agriculture system. Implementing agroecology as a ma-
nagement system (LP15), designing policies for access to 
land and sustainable financing (LP10), including social 
media dissemination processes (LP8), could help solve 
most current problems in urban agriculture. Additiona-
lly, greater benefits would be obtained if this is accom-
panied by the construction of cooperation networks and 
social movements (LP7), digital platforms with perma-
nent training activities and contextualized didactic ma-
terials (LP12), and knowledge co-production programs 
(LP13). Leverage points with medium leverage potential 
are coupled to high points and can help to synergistically 
complement the governance of urban agriculture and its 
transition to sustainability. During this process, leverage 
points with low transformation potential should not be 
underestimated, since although these simultaneously ad-
dress fewer problems, many of them have influence on 
agroecosystems, where it is essential to solve sociotech-
nical issues. 

The leverage points outlined in this study are a refer-
ence guide to facilitate the transition of urban agriculture 
towards sustainability. These guidelines could be taken 
into account in bottom-up self-management processes by 

Figure 5.  Sankey diagram with connec-
tions between frequent problems (PR), 
leverage points (LP) and transformation 
potential for urban agriculture. 
Source: The authors.
Note: each interaction has a value of 1 
point; each node has cumulative scores. 
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Figure 6. Moving towards sustainable urban agriculture through leverage points.
Source: The authors.
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organized communities that mobilize urban agriculture 
initiatives, as well as by top-down decision-makers who 
drive public policy. In this way, the benefits of urban ag-
riculture could be more visible, given favorable scenarios 
where frequent problems are fully remedied. This transi-
tion favors the achievement and/or contribution of some 
of the sustainable development goals set out in the 2030 
Agenda for Sustainable Development; particularly those 
that have to do with zero hunger, sustainable cities and 
communities, responsible production and consumption, 
health and well-being, and decent employment (Figure 
6). Finally, the findings of this study show a comprehen-
sive vision of urban agriculture with the potential for ap-
plication in urban planning, development processes and 
territorial management.

Conclusion

In sum, the leverage points framework is a useful tool 
to address socio-ecological problems and build sustaina-
ble solutions in the urban environment. Although this 
approach has scarcely been used in the field of urban 
agriculture, the few documented studies represent impor-
tant contributions and open a large window of research 
opportunities. In particular, there are important isolated 
advances in matters of materials, practices, and proces-
ses; however, we still need to delve into design levers and 
intentions. At present, the most important challenge is to 
achieve the consolidation of transdisciplinary exercises to 
holistically press for a large set of actions that include all 
types of levers in a particular urban scenario.

This exercise has enabled us to identify that urban agri-
culture presents a set of multidimensional problems that 
put its development at risk and limit the socio-ecological 
benefits of this activity in urban territories. In particular, 
most of these problems interact strongly or are closely 
linked to lack of public policy, poor access to fertile soil, 
and unsustainable management practices. Therefore, to 
positively transform the urban agriculture system requi-
res both collective effort by the social base and the facili-
ties of government institutions. In this regard, agroecolo-
gy is one of the leverage points with the greatest potential 
for the transition from urban agriculture to sustainability. 

However, it is necessary to consider that the problems 
and levers presented here are only an approximation ba-
sed largely on the conditions of urban agriculture in the 
global North. Although the realities outlined here can be 
useful for reflecting and planning future interventions in 
multiple urban contexts, it is essential to take into account 

the local characteristics of this phenomenon. In any case, 
the governance of urban agriculture must be woven from 
a negotiation of interests between the different networks 
and social structures that make up urban territories. This 
is why permanent dialogue and collaborative work be-
tween all the key actors of this phenomenon are crucial to 
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strengthen the sustainable future of urban agriculture.
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