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Comité editorial

Extendemos un reconocimiento especial a 
todos los miembros del ámbito académico, 
las organizaciones de la sociedad civil, las 
redes internacionales, las comisiones y 
grupos de trabajo de CGLU y los gobiernos 
locales y regionales que han participado en la 
elaboración de este informe. Las contribuciones 
ðĊÌðŒðÌķăÐĮ�ĮÐ�īÐÆďĊďÆÐĊ�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ�ÐĊ�Ðă�
capítulo o los capítulos que apoyaron. Merecen 
un reconocimiento especial Susan Parnell 
(profesora de Investigación de Desafíos Globales 
ÐĊ�ă�wÆìďďă�ďå�:ÐďæīĨìřș��ĊðŒÐīĮðĴř�ďå��īðĮĴďă�ř�
profesora emérita del African Centre for Cities, 
�ĊðŒÐīĮðĴř�ďå��ĨÐ�}ďœĊȨ�ř�Aromar Revi (director 
ÌÐă�AĊÌðĊ�AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�>ķĉĊ�wÐĴĴăÐĉÐĊĴĮȨ�
por su contribución sobre «Expandir las 
transformaciones a múltiples niveles».

}ĉÅðÑĊ�ĊďĮ�æķĮĴīò�ÐŘĴÐĊÌÐī�ķĊ�
reconocimiento especial a David Satterthwaite 
(asociado sénior en IIED y profesor visitante 
en la Bartlett Development Planning Unit, UCL) 
por su participación en la producción de varios 
informes GOLD, incluyendo GOLD VI. GOLD se ha 
ÅÐĊÐťÆðÌď�ÌÐ�ĮķĮ�ðĊÐĮĴðĉÅăÐĮ�ÆďĊĴīðÅķÆðďĊÐĮ�
al ámbito urbano y de su incansable labor para 
dar una plataforma pública al conocimiento y 
la acción de las comunidades. Esta inspiradora 
labor ha permitido profundizar en la comprensión 
de la pobreza y la desigualdad urbanas, así como 
en las respuestas colectivas para abordarlas.
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Por décadas, muchas políticas públicas en muchas regiones del mundo han tenido 
como objetivo reducir las desigualdades y garantizar la inclusión. A pesar de 
Ðăăďș�ĸĊ�ĨÐīĮðĮĴÐĊ�æīĊÌÐĮ�ÅīÐÆìĮ�ĪķÐ�ĉÐīÐÆÐĊ�ÆăðťÆīĮÐ�ÌÐ�ĮðĮĴÑĉðÆĮȘ�
Abordarlas es fundamental no solo para gestionar muchas de las crisis a las que 
ĊďĮ�ÐĊåīÐĊĴĉďĮ�ÆĴķăĉÐĊĴÐș�ĮðĊď�ĴĉÅðÑĊ�Ĩī�ÌÐťĊðī�ķĊ�ÆĉðĊď�ĉ®Į�ĮďĮĴÐĊðÅăÐ�
y equitativo para el futuro.

Nos acercamos ya a la revisión de medio término de la implementación y el segui-
ĉðÐĊĴď�ÌÐ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐȘ�qďī�Ðăăďș�Įð�ĪķÐīÐĉďĮ�
responder a las necesidades actuales de nuestras comunidades, salvaguardar 
las aspiraciones de las generaciones futuras y cerrar estas brechas sistémicas, 
necesitamos ser mucho más ambiciosos en la reforma de nuestros sistemas de 
gobernanza y de nuestros modelos de producción y consumo. Las desigualdades 
ÐĮĴ®Ċ�īīðæÌĮ�ÐĊ�ăďĮ�ăķæīÐĮ�ÐĊ�ăďĮ�ĪķÐ�ŒðŒðĉďĮȘ�wÐ�ŒðĮķăðšĊ�ÐĊ�Ðă�ĴÐþðÌď�ķīÅĊď�
y territorial; en las crecientes desigualdades entre barrios, sistemas urbanos y 
territorios; entre metrópolis y regiones globalizadas; entre ciudades intermedias y 
regiones y pueblos rurales marginados.

El movimiento municipal internacional liderado por Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) está convencido de que la prestación de servicios públicos locales 
de calidad, accesibles para todos, en ciudades que faciliten la inclusión social, la 
proximidad y la transición ecológica, son fundamentales para generar sociedades 
solidarias que consideren la igualdad y la justicia como valores centrales. Un modelo 
de gobierno local feminista, con un liderazgo empático que atienda a las necesidades 
de las poblaciones históricamente marginadas, que impulse una transformación 
ecológica para dar sostenibilidad a nuestra relación con la naturaleza, y que renueve 
ă�ÆķăĴķī�ÌÐ�æďÅÐīĊĊš�ř�ă�ÐĮĴīķÆĴķī�ÌÐă�ťĊĊÆðĉðÐĊĴď�ăďÆăș�ÐĮ�Ðă�Ĩðăī�ÌÐă�åķĴķīď�
sostenible que imaginamos y que se construye desde abajo.

El sexto informe GOLD se basa en estas premisas, así como en las experiencias 
de los miembros de CGLU de las diferentes regiones del mundo y de la visión 
transformadora que impulsan sus acciones. Apoyándose en los esfuerzos de 
localización de las agendas universales de desarrollo y considerándolas como un 
marco de referencia, el informe ha sido coproducido a través de un amplio diálogo con 
múltiples actores, que involucró a coaliciones de la sociedad civil, a la academia, a las 
comisiones de CGLU y a diferentes socios, así como a gobiernos locales y regionales.

Conscientes de la complejidad de las respuestas, el informe innova introduciendo 
la noción de «caminos hacia la igualdad urbana y territorial», que se conciben 
como trayectorias de cambio, capaces de impulsar procesos de toma de decisiones, 
ĨďăòĴðÆĮș�ÆÆðďĊÐĮ�ř�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĪķÐ�ÅķĮĪķÐĊ�ÆĴðŒĉÐĊĴÐ�ĉÐþďīī�
la equidad urbana y territorial. Propone seis caminos que los gobiernos locales y 
regionales, así como el resto de actores, deben impulsar para alcanzar la igualdad: 
Comunalizar, Cuidar, Conectar, Renaturalizar, Prosperar y Democratizar. Conjunta-
ĉÐĊĴÐș�ÐĮĴĮ�ĴīřÐÆĴďīðĮ�ÆďĊĴīðÅķřÐĊ��ÌÐťĊðī�ķĊ�ŒðĮðĐĊ�ðĊĴÐæīÌ�ĪķÐ�ăăÐŒÐ��ķĊ�
revisión radical de las estrategias y políticas de desarrollo urbano y territorial para 
salvaguardar el futuro de las personas y del planeta a través de una mejor gobernanza.
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Reconociendo que ningún nivel de gobierno ni ningún actor puede enfrentar estos 
desafíos por sí solo, el informe llama a adoptar un enfoque basado en los derechos, 
ķĊ�æďÅÐīĊĊš�ĮķÅĊÆðďĊă�ř�ķĊ�ĮðĮĴÐĉ�ÌÐ�ťĊĊÆðĉðÐĊĴď�ĉ®Į�ÐåÐÆĴðŒďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�
propone concepciones y modos de gestión alternativos del espacio y el tiempo en 
las ciudades y territorios para apoyar prácticas que impulsen la localización del 
desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades. Ello exige mejorar las 
ÆĨÆðÌÌÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ăďÆăÐĮ�ř�īÐæðďĊăÐĮ��ťĊ�ÌÐ�ăðÌÐīī�ř�Ĩďřī�ðĊðÆðĴðŒĮ�
transformadoras que se sustenten en amplias alianzas locales, yendo más allá de 
sus poderes y responsabilidades habituales y asegurando así una nueva gobernanza 
multinivel y colaborativa: promoviendo ecosistemas y asociaciones que se apoyen 
mutuamente para fomentar la cocreación con nuestras comunidades.

Para modelar un futuro más equitativo, justo y sostenible se requiere una acción 
ambiciosa y transformadora por parte de los gobiernos locales y regionales. Las 
trayectorias descritas anteriormente y el contenido de este informe son contribu-
ciones esenciales a las iniciativas políticas de CGLU y su Pacto para el Futuro, que 
se presentará durante el 7.º Congreso Mundial de CGLU en Daejeon en octubre de 
ǡǟǡǡȘ��ďĊĮĴīķðÌď�ĮďÅīÐ�ĴīÐĮ�ĨðăīÐĮȚ�ĨÐīĮďĊĮș�ĨăĊÐĴ�ř�æďÅðÐīĊďș�:ZO#��A�ðÌÐĊĴðťÆ�
la igualdad como un componente esencial de la relación transformada entre las 
personas y la naturaleza, que requiere un gobierno dinámico y responsable.

A medida que nos acercamos a la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas, esperamos 
que nuestro trabajo sea una fuente de inspiración para nuestros miembros de todo 
el mundo. Esperamos que promueva nuevas prácticas de liderazgo y sistemas de 
gobernanza que fomenten alianzas e impulsen acciones que contribuyan a una paz 
sostenible y al desarrollo de una agenda universal compartida para los próximos años.

Emilia Saiz Carrancedo 
wÐÆīÐĴīð�æÐĊÐīă�ÌÐ��:O�



ACHR Coalición Asiática por el Derecho a la Vivienda (Asian Coalition for Housing Rights)

CBC estudio de caso (case-based contribution)

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

COVID-19 ÐĊåÐīĉÐÌÌ�ðĊåÐÆÆðďĮ�ÆķĮÌ�Ĩďī�Ðă�ŒðīķĮ�w�twȭ�ď�ȭǡ

EE. UU. Estados Unidos

etc. etcétera

FPAN 9ďīď�qďăòĴðÆď�ÌÐ��ăĴď�UðŒÐă�ĮďÅīÐ�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮ�

GEI gas de efecto invernadero

GLR gobierno local y regional

GOLD Observatorio Global sobre Democracia Local y Descentralización (Global Observatory on Local 
Democracy and Decentralization)

GPR2C Plataforma Mundial por el Derecho a la Ciudad (Global Platform for the Right to the City)

GSN gobierno subnacional

GTF :īķĨď�ÌÐ�}īÅþď�:ăďÅă�ÌÐ�:ďÅðÐīĊďĮ�OďÆăÐĮ�ř�tÐæðďĊăÐĮ�ȧ:ăďÅă�}ĮāåďīÆÐ�ďå�OďÆă�ĊÌ�tÐæðďĊă�
Governments)

HIC Coalición Internacional para el Hábitat (Habitat International Coalition)

IBC contribución temática (issue-based contribution)

IIED Instituto Internacional para el Medioambiente y el Desarrollo (International Institute for  
Environment and Development)

KNOW programa Conocimiento en Acción para la Igualdad Urbana (Knowledge in Action for Urban Equality)

LGBTQIA+ persona lesbiana, gay, bisexual, trans, queer, intersexual, asexual, etc.

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS ZÅþÐĴðŒď�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ

OMS ZīæĊðšÆðĐĊ�TķĊÌðă�ÌÐ�ă�wăķÌ

OIT ZīæĊðšÆðĐĊ�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐă�}īÅþď

ONG organización no gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

ONU-DAES #ÐĨīĴĉÐĊĴď�ÌÐ��ĮķĊĴďĮ�'ÆďĊĐĉðÆďĮ�ř�wďÆðăÐĮ�ÌÐ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮ

OSC organización de la sociedad civil

PIB producto interior bruto
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PM2,5 Partículas en suspensión en el aire, de 2,5 micras (material particulado respirable)

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SDI AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ��ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�AĊåďīĉăÐĮ�ȧwăķĉȥwìÆā�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăȨ

SNG-WOFI ZÅĮÐīŒĴďīðď�TķĊÌðă�ĮďÅīÐ�ăĮ�9ðĊĊšĮ�Ð�AĊŒÐīĮðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�:ďÅðÐīĊďĮ�wķÅĊÆðďĊăÐĮ�ÌÐ�ă�Z�#'�ř�
�:O��ȧZ'�#ȥ��O:��ďīăÌ�ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�9ðĊĊÆÐ�ĊÌ�AĊŒÐĮĴĉÐĊĴȨ

THN tÐÌ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ĮðĊ�ìďæīÐĮ�ÌÐ�}ðăĊÌð�ȧ}ìðăĊÌ�>ďĉÐăÐĮĮ�UÐĴœďīāȨ

TIC tecnologías de la información y la comunicación

UCL University College London

UE Unión Europea

USD dólar estadounidense

VLR informe local voluntario (Voluntary Local Review)

VSR ðĊåďīĉÐ�ĮķÅĊÆðďĊă�ŒďăķĊĴīðď�ȧ�ďăķĊĴīř�wķÅĊĴðďĊă�tÐŒðÐœȨ

WIEGO Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (Women in Informal Employment: 
Globalizing and Organizing)

abreViaCioNes

9

símbolos
km āðăĐĉÐĴīď

km2 āðăĐĉÐĴīď�ÆķÌīÌď

m metro

m2 metro cuadrado

M millón

ǝæ�ĉȭǢ microgramo por metro cúbico

CO2 dióxido de carbono

ºC grado Celsius

t tonelada

W vatio o watt

% porcentaje
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Fuente: Bryan Martinez.
De la iniciativa «Las Metrópolis a través de los ojos de los niños», por Metropolis. Ver: https://imaginemetropolis.org
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resumen
Para CGLU, como movimiento impulsado por la igualdad, 
abordar las desigualdades es una prioridad clave para 
promover el papel central de los gobiernos locales y 
regionales (GLR): no dejar a nadie ni a ningún lugar 
atrás. Este capítulo presenta las metas, los objetivos, 
el alcance y la estructura del informe GOLD VI, que se 
centra en los caminos hacia la igualdad urbana y terri-
torial y examina las diferentes formas en que los GLR 
pueden abordar las desigualdades mediante estrategias 
de transformación local. Este capítulo introductorio 
presenta el enfoque adoptado por GOLD VI para combatir 
la desigualdad urbana y territorial. Está organizado en 
varias secciones. La sección 1 introduce el enfoque 
central sobre la igualdad, así como el importante papel 
que la acción local y los GLR tienen que desempeñar 
ÐĊ�ÐĮĴÐ�ÌÐĮåòďȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨīÐĮÐĊĴ� ăďĮ�ďÅþÐĴðŒďĮ�
estratégicos del informe. En la sección 2 se ofrece 
ķĊ�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ðæķăÌÌ�ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðă�ř�ĮÐ�
īÐŦÐŘðďĊ�ĮďÅīÐ�Ðă�Æī®ÆĴÐī�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�ÌÐ�ăĮ�
desigualdades y la relación entre estas y otros retos 
del desarrollo y las crisis: la distribución equitativa, 
el reconocimiento recíproco, la participación política 
paritaria, la solidaridad y el cuidado mutuo. A conti-
nuación, esta sección introduce la idea de «caminos» 
como marco en el que debatir las respuestas de los GLR 
a las desigualdades dentro del informe. En la sección 3 
se explica brevemente el proceso de coproducción de 
GOLD VI. Parte de la base de que una agenda transfor-
ĉÌďī�Ĩī�ă�ðæķăÌÌ�ÌÐÅÐ�ÆďĊťæķīīĮÐ�ĉÐÌðĊĴÐ�
un proceso colectivo que se apoye en las experiencias 
y los conocimientos de múltiples actores. La sección 
4 describe la estructura y los elementos del informe. 
Explica cómo leerlo, proporciona un resumen de las 
diferentes secciones y ofrece una breve introducción 
a los seis caminos que estructuran el informe, a los 
principios derivados de la exploración de estos caminos, 
así como a las recomendaciones resultantes.
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esto ocurre desde que surgió el concepto en 19901. 
wÐæĸĊ�ăďĮ�Æ®ăÆķăďĮ�ÌÐ�ă�ZīæĊðšÆðĐĊ�AĊĴÐīĊÆðďĊă�
ÌÐă�}īÅþď�ȧZA}Ȩș�Ðă�ĊĸĉÐīď�ĴďĴă�ÌÐ�ìďīĮ�ĴīÅþÌĮ�
en todo el mundo en 2021 fue un 4,3 % inferior a los 
niveles anteriores a la pandemia. Esto equivale a 125 
millones de empleos a tiempo completo y tuvo un 
impacto desproporcionado en los trabajadores autó-
nomos e informales2. El Banco Mundial estima que la 
COVID-19 podría haber sometido a la pobreza extrema 

1 PNUD, «Coronavirus vs. inequality», 2020, https://bit.ly/3qahXP8.

ǡ�ZA}ș�ȹAOZ�TďĊðĴďīȚ��Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�ĴìÐ�œďīăÌ�ďå�œďīāȘ�'ðæìĴì�ÐÌðĴðďĊȘȺ�
(Ginebra, 2021), https://bit.ly/364fYFp.

1 las desigualdades 
urbanas y territoriales: 
un reto urgente para 
la humanidad y el 
papel crítico de los 
gobiernos locales 
y regionales

Los últimos tres años han sido difíciles para las ciudades 
y los territorios de todo el mundo. Los gobiernos locales 
y regionales (GLR), los gobiernos nacionales, la sociedad 
civil organizada y los organismos internacionales 
han movilizado sus capacidades hasta el límite para 
responder a las demandas sin precedentes de la crisis 
de la COVID-19. No obstante, los antiguos y los nuevos 
desafíos territoriales se han agudizado y han seguido 
socavando los derechos humanos de gran parte de la 
población. El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) estima que el desarrollo humano 
mundial disminuyó en 2020; es la primera vez que 
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a hasta 150 millones de personas en 20213Ș�wÅÐĉďĮ�
que el impacto de esta coyuntura histórica global se 
ha distribuido de forma desigual y que cada sociedad, 
región y ciudad lo ha vivido de forma diferente. A su 
vez, ha agravado la situación de quienes ya sufrían 
desventajas sociales múltiples e interconectadas. En 
el centro se encuentra un reto innegable: las desigual-
ÌÌÐĮȘ�}īÐĮ�ÆķīĴĮ�ĨīĴÐĮ�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ÐīĊ�ĉ®Į�
desiguales en 2016 que en 19964. Las desigualdades 
se perpetúan a través de estructuras heredadas de 
largas trayectorias de injusticia, pero también se ven 
exacerbadas por otros fenómenos adversos como las 
guerras, la emergencia climática, la migración forzada 
y, por supuesto, la COVID-19. Este informe representa 
un esfuerzo colectivo para situar las desigualdades 
en el centro de las cuestiones urbanas y territoriales 
y buscar activamente formas de abordarlas mediante 
estrategias locales de transformación.

Aunque las desigualdades se reconocen cada vez 
más como un reto global afectado por condiciones 
estructurales a múltiples escalas, las acciones coor-
dinadas a nivel local son indispensables para abordar 
sus manifestaciones territoriales, así como muchas 
de sus causas subyacentes. La Declaración de Durban 
ÌÐ�ǡǟǠǦ�īÐťīĉĐ�ă�ĉðĮðĐĊ�ÌÐ��ðķÌÌÐĮ�ř�:ďÅðÐīĊďĮ�
Locales Unidos (CGLU) como un movimiento en favor 
de la igualdad y reconoció que la acción local está en 
primera línea en la lucha contra las desigualdades. Los 
conocimientos y las prácticas locales son esenciales 
Ĩī�īĴðÆķăī�īÐĮĨķÐĮĴĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ř�ÐťÆÆÐĮ��
las desigualdades que se experimentan a nivel local. 
Por lo tanto, abordar las desigualdades requiere una 
colaboración a múltiples escalas, y las acciones de los 
GLR son un punto clave para comenzar. 

El papel de los GLR en el replanteamiento de las 
desigualdades y la respuesta a ellas es fundamental 
por tres razones principales. En primer lugar, las auto-
ridades locales son testigos directos del impacto en 
sus territorios de los fenómenos globales y, por lo tanto, 
tienden a conocer mejor las desigualdades que sufren 
las personas en su vida cotidiana. En segundo lugar, 
los GLR tienen la capacidad de actuar y movilizar los 
esfuerzos y la colaboración entre los actores públicos, 
privados y de la sociedad civil con presencia en sus 
territorios para trabajar a diferentes escalas. En tercer 
lugar, también tienen el potencial de mantener la acción 
a lo largo del tiempo y garantizar una responsabilidad 
más directa a largo plazo. La crisis de la COVID-19 
ha puesto de manifiesto el papel fundamental que 
desempeñan los GLR para promover y garantizar el 
bienestar, la seguridad alimentaria y la continuidad 

3 Banco Mundial, «COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 
2021», 2020, https://bit.ly/3qbpoWu.

4 ONU-Habitat, «World Cities Report 2016: Urbanization and Development - 
Emerging Futures», 2016, https://bit.ly/3qaczeY.

de los servicios públicos a nivel local, así como para 
proteger a las personas de la vulnerabilidad exacer-
bada y de los desalojos5. Estas acciones locales se han 
asociado a los esfuerzos de solidaridad internacional y 
de coordinación de las agendas globales para responder 
a problemas comunes estructurales. A través de estos 
esfuerzos, GOLD VI pretende añadir una perspectiva 
colectiva de «igualdad urbana y territorial». El informe 
reconoce que, para lograr el objetivo de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de «no dejar a 
nadie ni a ningún lugar atrás», es crucial promover 
la igualdad al localizar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)6.

gold Vi tiene tres 
objetivos estratégicos: 
 ° En primer lugar, GOLD VI pretende replantear las 

formas de entender las desigualdades para exponer 
la complejidad y las causas de las disparidades 
actuales. Quiere ir más allá de las definiciones 
estrictamente monetarias de la igualdad e incluir 
principios relacionados con la distribución, el 
reconocimiento, la participación y la solidaridad. 

 ° En segundo lugar, como informe orientado a la 
acción, GOLD VI tiene el objetivo de destacar los 
retos a los que se enfrenta la gobernanza urbana 
y territorial, y las alternativas existentes, a la hora 
de buscar democráticamente la igualdad urbana 
y territorial. Las cuestiones relacionadas con la 
gobernanza son fundamentales y se abordarán a 
ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ă�ðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÆÆðďĊÐĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ř�ÌÐ�
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�īÐÆðÐĊĴÐĮ�ř�ÌÐ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�ÆďĊþķĊĴĮ�
que reconozcan el papel de los GLR para consolidar 
caminos hacia la igualdad a diferentes escalas. 

 ° En tercer lugar, GOLD VI pretende poner de mani-
ťÐĮĴď�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÐĊ�ăďĮ�ÌÐÅĴÐĮ�ĮďÅīÐ�Ðă�
papel de los GLR en el cumplimiento de las agendas 
globales de desarrollo, incluyendo la igualdad y la 
þķĮĴðÆð�ÐĊ�æÐĊÌĮ�Æďĉď�ăďĮ�Z#wș�Ðă��ÆķÐīÌď�ÌÐ�
París sobre el cambio climático, la Nueva Agenda 
�īÅĊș�Ðă�TīÆď�ÌÐ�wÐĊÌðș�ă��æÐĊÌ�ÌÐ��ÆÆðĐĊ�
de Addis Abeba sobre el financiamiento para el 
desarrollo sostenible, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y la Convención 

5 Para obtener una recopilación de las respuestas de los GLR a la pandemia, 
véase la plataforma de Metropolis, CGLU, y AL-LAs, «Cities for Global 
Health», 2022, https://bit.ly/3wcIm2E; y el centro de conocimiento “Beyond 
ĴìÐ�ZķĴÅīÐāȶ�ÆďÌðīðæðÌď�Ĩďī��:O�ș�TÐĴīďĨďăðĮ�ř�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ǡǟǡǟș�
https://bit.ly/3MP1f1A.

ǥ�wĴÐĨìĊðÐ��ķĴÆìÐī�ÐĴɁăȘș�ȹOďÆăðĮðĊæ�ĴìÐ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�:ďăĮȚ�
An Urban Equality Perspective», International Engagement Brief #2 (Londres, 
2021), https://bit.ly/3u47cz3.
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internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial. 

GOLD VI pretende avanzar en estos objetivos estra-
tégicos mediante la aplicación de una metodología 
participativa y colaborativa que ha resultado esencial 
para la coproducción de este informe. En este proceso 
se ha dado cabida a las voces, experiencias y conoci-
mientos de un amplio abanico de actores, entre los que 
se encuentran representantes de gobiernos locales 
y regionales, redes de la sociedad civil, organismos 
internacionales e instituciones académicas.  

Este capítulo introductorio presenta el escenario 
para descubrir el informe GOLD VI. En la sección 
2, el capítulo analiza el significado de la «igualdad 
urbana y territorial» e invita a los lectores a adoptar 
un enfoque multidimensional de las desigualdades y a 

īÐŦÐŘðďĊī�ĮďÅīÐ�ă�īÐăÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ř�
otros desafíos del desarrollo. La sección 3 introduce 
brevemente el concepto de «camino», que representa 
la noción estructurante clave de GOLD VI. En la sección 
4 se describe el proceso de redacción de GOLD VI, que 
ha tenido lugar mediante un proceso colectivo de 
coproducción que ha contado con las experiencias y 
los conocimientos de múltiples actores. Por último, 
en la sección 5 de este capítulo se explica al lector 
cómo recorrer este informe y sus diferentes caminos 
y capítulos.

Las desigualdades urbanas y territoriales aumentan. 
Ello está privando a amplios sectores de la población 
de sus derechos básicos y de un nivel de vida digno, 
al tiempo que crea riesgos colectivos y también 
obstáculos sociales, económicos y medioambientales 
para el desarrollo. Las desigualdades crecen en casi 

9ķÐĊĴÐȚ�wĉ�ZāÐÆìķāœķș�UðæÐīð�wăķĉ�ȥ�AĊåďīĉă�wÐĴĴăÐĉÐĊĴ�TÐÌð�}Ðĉș�NĊďœ�řďķī��ðĴř�}�Ș� 
�Ċ�ĨīďĴÐĮĴ�ĨÆòťÆ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ÌðĮÆĨÆðĴÌĮ�ÐĊ�ă��ĮĉÅăÐ�ÌÐă�'ĮĴÌď�ÌÐ�OæďĮ�ĴīĮ�ă�īÐĨÐĊĴðĊ�ĨīďìðÅðÆðĐĊ�æÐĊÐīă�ÌÐ�ăďĮ�keke y los okada (triciclos y 

motocicletas).
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2 definición de 
«igualdad urbana 
y territorial»
ĴďÌĮ�ĨīĴÐĮȘ�}ă�ř�Æďĉď�ÌÐĮĴÆĐ�ZŘåĉ�ÐĊ�ǡǟǡǟ�ÐĊ�
su análisis de la profunda injusticia en la distribución 
mundial de la riqueza: «La desigualdad no es inevitable, 
es una opción política»7. El 1 % más rico del mundo 
posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones 
de personas, es decir, el 90 % de la población mundial. 
Esta situación también se refleja en los contextos 
urbanos y territoriales. 

La desigualdad no solo es un problema urgente y un 
reto ético y político en sí mismo, sino que también 
es el motor de varios otros retos mundiales. Abordar 
las desigualdades es una tarea urgente si queremos 
resolver de forma sostenible la mayoría de los desafíos 
a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Por 
ejemplo, para hacer frente a la emergencia climática, 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) ha argumentado que 
la «combinación de cambio climático y desigualdad 
genera cada vez más riesgo»8. En el caso de los retos 
relacionados con la migración, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha 
īÐÆďĊďÆðÌď�ĪķÐ�ȹă�ĉðæīÆðĐĊ�ÐĮ�ķĊ�īÐŦÐþď�ĉķř�ŒðĮðÅăÐ�
de las desigualdades mundiales, ya sea en términos de 
salarios, oportunidades en el mercado laboral o estilos 
de vida»9. La pandemia de la COVID-19 ha hecho más 
visible que nunca la crisis de los cuidados a largo plazo, 
dejando al descubierto las debilidades de la «creciente 
y persistente desigualdad» en casi todas las socie-

Ǧ�ZŘåĉ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹ��ÌÐÌăř�ŒðīķĮȚ�Ǥ�ĮìďÆāðĊæ�åÆĴĮ�ÅďķĴ�æăďÅă�
extreme inequality», 2020, https://bit.ly/3ifdciY.

8 CMNUCC, «Combination of Climate Change and Inequality Increasingly 
#īðŒÐĮ�tðĮāȺș�UÐœĮș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ�O�ūǨ.

9 Heaven Crawley, «Why understanding the relationship between migration 
ĊÌ�ðĊÐĪķăðĴř�ĉř�ÅÐ�ĴìÐ�āÐř�Ĵď��åīðÆȸĮ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȺș�Z'�#�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
Matters, 2018, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢLāřĨ'Ǩ.

dades10. En cuanto a la democracia, los investigadores 
han demostrado que «cuanto mayor es la desigualdad, 
más probable es que nos alejemos de la democracia»11. 
}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ÐĮĴ�īÐăÆðĐĊ�ðĊĴÐīÆďĊÐÆĴÌ�ÐĊĴīÐ�
la desigualdad y otros desafíos relacionados con el 
ÌÐĮīīďăăďș�Ðă�ðĊåďīĉÐ�:ZO#��A�ÐŘĉðĊ�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ�
las desigualdades de naturaleza urbana y territorial.

10 PNUD, «Coronavirus vs. inequality».

ǠǠ��īĊāď�TðăĊďŒðÆș�ȹ}ìÐ�ìðæìÐī�ĴìÐ�ðĊÐĪķăðĴřș�ĴìÐ�ĉďīÐ�ăðāÐăř�œÐ�īÐ�Ĵď�
move away from democracy», The Guardian, 2017, https://bit.ly/36lAWiQ.

Fuente: Jason Leung, Unsplash.
wĊ�9īĊÆðĮÆďș���ș�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮȘ
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Recuadro 1.1 
Igualdad y equidad

Es importante aclarar las diferencias entre los conceptos de «igualdad» y «equidad», que tanto se han discutido. En el 
ámbito urbano, «desigualdad» es un término descriptivo que se utiliza generalmente para referirse a las diferencias en 
las capacidades de las personas para alcanzar el bienestar; estas diferencias se derivan de la disparidad en su acceso 
�ăĮ�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�Ĩī�ĮĴðĮåÆÐī�ĮķĮ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ř�ĮĨðīÆðďĊÐĮȘ�qďī�ďĴīď�ăÌďș�ă�ȹðĊÐĪķðÌÌȺ�ĮÐ�īÐťÐīÐ��ă�åăĴ�
de equidad y, por tanto, a cuestiones de justicia social12. El informe GOLD VI utiliza el término «igualdad», en lugar de 
«equidad», para abarcar tanto las orientaciones descriptivas como las relacionadas con la justicia social, así como 
para reforzar la búsqueda de la igualdad como una aspiración común. La igualdad se entiende como un concepto que 
debería orientar las acciones de los GLR y hacer avanzar los esfuerzos colectivos de los «movimientos que aspiran 
a la igualdad», como por ejemplo CGLU. En GOLD VI, la noción de igualdad también nos permite debatir sobre las 
reformas y las respuestas distributivas que pueden ayudar a responder a las disparidades reales que experimentan 
ăĮ�ĨÐīĮďĊĮȘ�wÐæĸĊ�Ðă�:ZO#��Aș�ă�þķĮĴðÆð�ĮďÆðă�Įďăď�ŒĊšī®�ÆķĊÌď�ĮÐ�ÅďīÌÐĊ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌðĮÆķīĮðŒĮș�
relacionales y materiales tanto en los procesos como en sus consecuencias.

Ǡǡ��īďăřĊ�wĴÐĨìÐĊĮș�ȹ�īÅĊ�AĊÐĪķðĴðÐĮț��īÅĊ�tðæìĴĮȚ����ďĊÆÐĨĴķă��ĊăřĮðĮ�ĊÌ�tÐŒðÐœ�ďå�AĉĨÆĴĮ�ďĊ��ìðăÌīÐĊș�ĊÌ�qďăðÆðÐĮ�Ĵď��ÌÌīÐĮĮ�}ìÐĉȺș�Journal of Urban 
Health 89, n.o 3 (2012): 464-85; Alexandre Apsan Frediani, Cities for Human Development: A Capability Approach to City-Making (Rugby: Practical Action Publishing, 
2021).

¿Qué entendemos 
por «igualdad urbana 
y territorial»? 
�ķĊĪķÐ�ă�ĉřďīò�ÌÐ�ăĮ�ÌÐťĊðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ȹðæķăÌÌȺ�
tienden a centrarse en la distribución de la riqueza y 
la renta, en las últimas décadas varios expertos han 
reclamado un enfoque más multidimensional de la 
igualdad, basado en el principio de justicia. A partir de 
estos debates, el informe GOLD VI propone un cambio 
ÐĊ�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ȹðæķăÌÌȺ�Ĩī�řķÌī��ÆďĊĮĴīķðī�
caminos hacia la acción para los GLR: de un enfoque 
basado en la medición de la (des)igualdad a otro que 
integre los factores�ĪķÐ�ă�ĨÐīĨÐĴĸĊț�ÌÐ�ķĊ�ÌÐťĊðÆðĐĊ�
universal de la desigualdad a otra que también incluya la 
ÐĮĨÐÆðťÆðÌÌ�ÌÐă�ÆďĊĴÐŘĴď y de cómo se experimentan 
localmente la igualdad y la desigualdad, y de un enfoque 
centrado en respuestas sectoriales, compartimentadas, 
hacia políticas más integradas intersectoriales. GOLD 
�A�ĴīÅþ�ÆďĊ�ķĊ�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ȹðæķăÌÌ�ķīÅĊ�ř�
territorial» que cuenta con cuatro principios de actua-
ción clave que están interrelacionados: distribución 
equitativa; reconocimiento recíproco; participación 
ĨďăòĴðÆ�ĨīðĴīðș�ř�ĮďăðÌīðÌÌ�ř�ÆķðÌÌď�ĉķĴķď�ȧťæķī�
1.1).

El primer principio tiene que ver con la dimensión 
distributiva�ÌÐ�ă�ðæķăÌÌȘ�wÐ�īÐťÐīÐ�ă�ÆÆÐĮď�ÐĪķð-
tativo a las condiciones materiales que garantizan 
una calidad de vida digna para todos, incluidos el 
acceso equitativo a los ingresos, el trabajo digno, la 
salud, la vivienda, los servicios básicos y sociales, la 
conectividad, la seguridad y la protección para todos 
ăďĮ�ÆðķÌÌĊďĮ�ř�ÆðķÌÌĊĮ�ÌÐ�ĉĊÐī�ĮďĮĴÐĊðÅăÐȘ�wðĊ�
ÐĉÅīæďș�ă�ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊ�ÐĪķðĴĴðŒ�Ċď�ÐĮ�ĮķťÆðÐĊĴÐ�
para lograr la igualdad urbana si no va acompañada del 
reconocimiento recíproco de las múltiples identidades 
sociales existentes resultantes de la intersección 
entre la clase social, el género, la edad, la raza, la 
etnia, la religión, la capacidad y la sexualidad, entre 
otras. Puesto que históricamente las poblaciones con 
determinadas identidades han estado estigmatizadas, 
oprimidas o invisibilizadas, promover el reconocimiento 
īÐÆòĨīďÆď�ĮðæĊðťÆ�ĪķÐ�ă�ÆðķÌÌĊò�ř�ăĮ�ÐĮĴīķÆĴķīĮ�
de gobierno deben reconocer esta diversidad a la hora 
de organizarse colectivamente, coproducir conoci-
ĉðÐĊĴďĮ�ř�ĨăĊðťÆī�ř�æÐĮĴðďĊī�ăĮ�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�ķīÅĊĮ�
y territoriales. Este reconocimiento es especialmente 
importante cuando las poblaciones se ven afectadas 
Ĩďī�ĨīďÆÐĮďĮ�ĮďÆðďÐÆďĊĐĉðÆďĮ�ř�ÐÆďăĐæðÆďĮș�ÆďĊŦðÆĴďĮ�
políticos o catástrofes medioambientales que pueden 
provocar migraciones, desplazamientos y otras formas 
de marginación. El tercer principio de la igualdad urbana 
y territorial es la participación política paritaria. Este 



Figura 1.1 
Principios de igualdad urbana y territorial

wďăðÌīðÌÌ�ř�
cuidado mutuo

Reconocimiento 
recíproco

Distribución 
equitativa

Participación 
política paritaria

wÐ�æīĊĴðš�ă�ĨīÐĮĴÆðĐĊ�
de cuidados, priorizando 
el apoyo mutuo y las 
responsabilidades 
relacionales entre los 
ciudadanos y ciudadanas, y 
entre estos y la naturaleza, 
alimentando activamente 
la vida cívica

Existe un acceso equitativo 
a las condiciones 
materiales que garantizan 
una calidad de vida digna 
para todos, incluido el 
acceso equitativo a los 
ingresos, el trabajo digno, 
la salud, la vivienda, 
los servicios básicos y 
sociales, la conectividad, la 
seguridad y la protección

La ciudadanía y las 
estructuras de gobierno 
reconocen las múltiples 
reivindicaciones y la 
interseccionalidad de 
las identidades sociales, 
ligadas a la clase, el género, 
la edad, la raza, la etnia, la 
religión, la capacidad y la 
sexualidad, entre otros

Las condiciones son 
equitativas y permiten la 
participación democrática, 
inclusiva y activa de los 
ciudadanos y ciudadanas y 
sus representantes en los 
procesos de gobernanza 
urbana y territorial, y en la 
īÐŦÐŘðĐĊș�ÌÐăðÅÐīÆðĐĊ�ř�
toma de decisiones sobre 
las trayectorias actuales y 
futuras

Fuente: autores, a partir de la propuesta de KNOW
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ÆďĊÆÐĨĴď�ĮÐ�īÐťÐīÐ��ă�ÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�
equitativas que permitan la participación democrática, 
inclusiva y activa de la ciudadanía y sus representantes 
en los procesos de gobernanza urbana y territorial; 
ĪķÐ�řķÌÐĊ��ÅďīÌī�ăďĮ�ÆďĊŦðÆĴďĮș�ř�ĪķÐ�ĨīďĉķÐŒĊ�
plenamente la imaginación, las deliberaciones y las 
decisiones colectivas sobre las trayectorias urbanas 
y territoriales actuales y futuras. Por último, el cuarto 
ĨīðĊÆðĨðď�ĮÐ�īÐťÐīÐ�ă�åďĉÐĊĴď�ÌÐ�la solidaridad y el 
cuidado mutuoȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ŒĊšī�ìÆð�ÆðķÌÌÐĮ�ř�
territorios que garanticen la prestación de cuidados 
y que den prioridad a la promoción del apoyo mutuo 
y las responsabilidades relacionales entre los ciuda-
danos y ciudadanas, y entre estos y el entorno natural, 
alimentando activamente la vida cívica de las ciudades 
y los territorios13.

ǠǢ�qī�ďÅĴÐĊÐī�ĉ®Į�īÐŦÐŘðďĊÐĮ�ĮďÅīÐ�ÐĮĴďĮ�ÆķĴīď�ĨīðĊÆðĨðďĮș�ŒÑĮÐ�

Los enfoques basados en los derechos están en el 
centro de estos cuatro principios de igualdad urbana 
ř�ĴÐīīðĴďīðăȘ�wďĊ�ÐĊåďĪķÐĮ�ĪķÐ�ÌÐĮåòĊ�ř�ÅķĮÆĊ�
transformar las relaciones de poder para garantizar los 
derechos humanos para todos. Asimismo, la aplicación 
de estos principios se basa en el reconocimiento de una 
base de conocimientos diversa sobre las experiencias 
personales y colectivas de las desigualdades y en el 
reconocimiento de diferentes voces y fuentes de cono-
cimiento relacionadas con la promoción de la igualdad.

�ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș��ĉðă��ďÆðĎș�ř��īÐĊ�OÐŒřș�ȹ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�ďå�
AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřȺș�:ZO#��A��ďīāðĊæ�qĨÐī�wÐīðÐĮ�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǠȨȘ
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Comprender la igualdad desde este enfoque multi-
dimensional invita a los GLR a encontrar diferentes 
formas de abordar las desigualdades. A través de dife-
rentes mecanismos institucionales, los GLR impulsan 
ĨďăòĴðÆĮ�ř�ĨīďæīĉĮș�ĨăĊðťÆĊș�ťĊĊÆðĊ�ř�ÌÐĮīīďăăĊ�
herramientas organizativas y alianzas locales. Estos 
instrumentos les permiten avanzar en una o varias 
dimensiones para que las ciudades y los territorios 
sean más equitativos para todos. GOLD VI entiende 
estas diferentes vías como caminos hacia la igualdad 
urbana y territorial. Estos caminos son trayectorias de 
cambio. Crear caminos que promuevan un futuro más 
equitativo implica tomar decisiones estratégicas que 
incluyan tanto prácticas materiales como discursivas. 
OďĮ�ÆĉðĊďĮ�řķÌĊ��ÌÐťĊðī�ăďĮ�ÆīðĴÐīðďĮ�ÆďăÐÆĴðŒďĮ�
necesarios para la toma de decisiones y para trabajar 
hacia una visión común. 

Al enfocarse en los «caminos», GOLD VI reconoce que 
abordar las desigualdades estructurales y las actuales 
tendencias de desarrollo insostenibles requiere la cons-
trucción colectiva de vías de acción alternativas. Ante 
ă�ÆīðĮðĮ�ðĊĉďÅðăðīð�ř�ă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ŒðŒðÐĊÌș�
el suelo y los servicios, Comunalizar ha surgido como 
un camino para potenciar las prácticas colectivas y 
garantizar a todos el acceso a una vivienda digna y a 
los servicios básicos. Con la crisis generalizada de la 
protección social que hemos experimentado, Cuidar 
se ha convertido en una respuesta a través de la cual 
se prioriza la prestación de cuidados a diferentes 
colectivos y también a quienes cuidan de otros. Para 
subsanar las evidentes lagunas en materia de movilidad 
y acceso a las infraestructuras, así como la creciente 

3  los caminos 
como trayectorias 
de cambio

brecha digital, Conectar se ha convertido en un camino 
para ayudar a garantizar una adecuada conectividad 
física y digital para todos. Ante la innegable emergencia 
climática, Renaturalizar ha surgido como un enfoque 
para crear una relación renovada y sostenible con el 
ecosistema y los recursos naturales. A medida que 
las economías urbanas y territoriales se vuelven 
más precarias y las desigualdades entre territorios 
aumentan, Prosperar se erige como respuesta para 
ayudar a crear medios de vida dignos y sostenibles que 
se adapten a las diversas condiciones y a las diferentes 
identidades sociales. Dado que nos encontramos con 
amenazas globales y locales a la democracia, y con 
crecientes llamamientos para mejorar los mecanismos 
de representación existentes, Democratizar es un 
vehículo que garantizará una gobernanza más inclusiva 
que reconozca todas las voces, y especialmente las 
que históricamente se han marginado. Por último, el 
efecto incremental y acumulativo de la acción conjunta 
y coordinada entre estas diferentes agendas generará 
caminos hacia la igualdad. Juntos, estos caminos 
ĨķÐÌÐĊ�ăÆĊšī�ĨķĊĴďĮ�ÌÐ�ðĊŦÐŘðĐĊ�Ĩī�ăďæīī�ĴīĊĮ-
formaciones radicales positivas. Esto solo será posible 
a través de políticas adecuadas capaces de ampliar y 
expandir estos cambios transformadores.

Estas tendencias se enmarcan y se analizan con más 
detalle en el capítulo 2 de este informe. Estos caminos 
se han utilizado como elemento estructurador en GOLD 
VI. El informe ofrece ejemplos concretos, destaca 
los debates en curso y examina las experiencias de 
los GLR que trabajan en estrecha colaboración con 
otros actores, como la sociedad civil organizada. Los 
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caminos tienen el objetivo de proporcionar herra-
mientas concretas para ayudar a los GLR a la hora de 
ÌÐťĊðī�ĮķĮ�ĨīďĨðĮ�īķĴĮ�ÌÐ�ÆĉÅðďȘ�OďĮ�ÆĉðĊďĮ�ĪķÐ�
se analizan en GOLD VI no pretenden aportar todas 
las respuestas, sino presentar formas alternativas de 
construir conjuntamente las condiciones necesarias 
para que las ciudades y los territorios sean más igualita-
rios. De este modo, los caminos pueden convertirse en 
acciones colectivas para promover transformaciones. 
Mediante la creación de capacidades y mecanismos que 
funcionen a múltiples escalas, los GLR pueden utilizar 

estos caminos para promover los diferentes principios 
ÌÐ�ðæķăÌÌȘ�wďÅīÐ�ĴďÌďș�ăďĮ�ÆĉðĊďĮ�ř�Įķ�ÆďÆďĊĮ-
trucción nos llevan a pensar más en la cuestión de la 
gobernanza. El debate sobre los caminos se ampliará 
en el capítulo 3 de este informe, en el cual también se 
tendrá en cuenta la igualdad urbana y territorial como 
una cuestión de gobernanza.

Fuente: Alan Veas, Unsplash.
wĊĴðæďș��ìðăÐȘ
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4  Coproducción de 
gold Vi: un proceso 
internacional 
comprometido
Una concepción multidimensional de la igualdad 
implica el cuestionamiento sobre cómo se produce el 
conocimiento, de quién son las voces que se tienen en 
cuenta y de qué manera se pueden coproducir colec-
tivamente las agendas globales, todo ello teniendo en 
cuenta las experiencias de los diferentes actores a 
través de procesos justos y responsables. Si recono-
cemos que la producción de conocimiento es un reto 
de igualdad en sí mismo, la metodología de GOLD VI 
ha intentado no solo producir resultados rigurosos 
y relevantes, sino también facilitar un proceso de 
intercambio productivo y establecer una agenda 
colectiva. A través de una serie de talleres, reuniones 
y mecanismos de coproducción, GOLD VI ha tratado de 
apoyar y reforzar los diálogos multiactor y garantizar la 
máxima participación e implicación de la red de CGLU 
y de sus miembros, las coaliciones de la sociedad civil 
y los investigadores y académicos. Desde el principio 
de este proceso, este enfoque se ha considerado tan 
relevante como el propio resultado. GOLD VI ha tratado 
de aportar una perspectiva de igualdad a un proceso 
destinado a fortalecer el aprendizaje local y las alianzas 
para la acción, facilitando el aprendizaje y colaborando 
dentro de las redes internacionales.

Para hacer posible este proceso, GOLD VI ha esta-
ÅăÐÆðÌď�ķĊ�ÐĮĴīķÆĴķī�ÌÐ�æďÅÐīĊĊš�ÐĮĨÐÆòťÆ�ĪķÐ�
facilita esta experiencia de aprendizaje y coproduc-
ÆðĐĊ�ĴīĊĮŒÐīĮă�ȧťæķī�ǠȘǡȨȘ�O�ÐĮĴīķÆĴķī�ÐĮ�ďÅī�ÌÐă�
Comité de Dirección de GOLD VI, que está compuesto 
Ĩďī�ĉðÐĉÅīďĮ�ÌÐă�wÐÆīÐĴīðÌď�TķĊÌðă�ÌÐ��:O��ř�ÌÐă�

equipo Knowledge in Action for Urban Equality (KNOW)14. 
Desde el principio, el Comité de Dirección concibió un 
informe que pudiera ofrecer algo más que una simple 
fotografía instantánea de las desigualdades actuales. 
A partir de la comprensión de los motores estructu-
rales de la desigualdad y de sus manifestaciones en 
las zonas urbanas y territoriales, el informe trata de 
proponer vías de acción transformadora. Para debatir 
estas distintas rutas, o caminos, cada capítulo de GOLD 
�A�ĮÐ�ì�ÐĊÆīæÌď��ÆďďīÌðĊÌďīÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮș�ÆďĊ�
reconocida experiencia en sus respectivos campos 
y de diferentes países, disciplinas e instituciones. 
Les hemos denominado «coordinadores», en lugar 
de «autores», porque cada uno de ellos ha aportado 
su propio enfoque y experiencia al informe. Para su 
redacción, han coordinado la colaboración con una 
multiplicidad de actores que han contribuido a esta-
blecer los argumentos centrales de los capítulos. 

Estas contribuciones constituyen un elemento clave del 
informe, ya que no solo aportan información sobre las 
experiencias vividas, sino también ideas que ayudan a 
ÆďĊťæķīī�ăďĮ�åķĴķīďĮ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌȘ��Ì�

14 Knowledge in Action for Urban Equality (KNOW) es un programa de cuatro 
ĎďĮ�ťĊĊÆðÌď�Ĩďī�Ðă�'ÆďĊďĉðÆ�ĊÌ�wďÆðă�tÐĮÐīÆì��ďķĊÆðă�ȧ'wt�Ȩ�ÐĊ�Ðă�
marco del Global Challenges Research Fund (GCRF) del Reino Unido. Es un 
consorcio mundial de investigadores y socios que incluye 13 instituciones 
de nueve países diferentes de Asia, África y América Latina y está dirigido 
Ĩďī�ă�ĨīďåÐĮďī��īÐĊ�OÐŒřș�ÌÐ�ă��ĊðÌÌ�ÌÐ�qăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�
(DPU) de Bartlett, University College London. El Comité de Dirección de 
GOLD VI incluye a tres miembros del equipo KNOW: la profesora Caren Levy, 
el doctor Alexandre Apsan Frediani y la doctora Camila Cociña. Consulte 
ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘķīÅĊȭāĊďœȘÆďĉ�Ĩī�ďÅĴÐĊÐī�ĉ®Į�ðĊåďīĉÆðĐĊ.
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A través de este proceso, esperamos que el legado 
de GOLD VI trascienda el contenido de este informe. 
Este legado también será importante para el fortaleci-
miento de las relaciones entre las organizaciones que 
actúan a nivel local y que han generado conocimientos 
y respuestas para la igualdad urbana y territorial en 
diferentes territorios. 

trabajo GOLD VI y el Repositorio de casos: caminos hacia la igualdad, consulte 
https://www.goldvi.uclg.org/en.

capítulo incluye contribuciones de cuatro tipos de 
fuentes diferentes:

 ° la red de CGLU, con la contribución de 17 equipos, 
comisiones, foros, comunidades de prácticas y redes 
asociadas y la participación directa de sus miembros; 
sus contribuciones se basan en las experiencias 
de los gobiernos locales y regionales y garantizan 
un buen equilibrio de las diferentes geografías y 
territorios; 

 ° redes de la sociedad civil, que se basan en las 
experiencias de los miembros de principalmente 
seis coaliciones mundiales: la Coalición Asiática por 
el Derecho a la Vivienda (Asian Coalition for Housing 
tðæìĴĮș���>tȨș�ă�tÐÌ��ď>ÅðĴĴ�ȧ�ď>ÅðĴĴ�UÐĴœďīāȨș�
la Plataforma Mundial por el Derecho a la Ciudad 
(Global Platform for the Right to the City, GPR2C), 
la Coalición Internacional para el Hábitat (Habitat 
International Coalition, HIC), la Internacional de 
�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�AĊåďīĉăÐĮ�ȧwăķĉȥwìÆā�#œÐăăÐīĮ�
AĊĴÐīĊĴðďĊăș�w#AȨ�ř�TķþÐīÐĮ�ÐĊ�'ĉĨăÐď�AĊåďīĉăȚ�
Globalizando y Organizando (Women in Informal 
Employment: Globalizing and Organizing, WIEGO); 

 ° miembros del equipo de KNOW, de 12 centros de 
investigación, que se basan en las experiencias colec-
tivas y las lecciones aprendidas de sus actividades 
en ciudades de África, Asia y América Latina, y 

 ° otros académicos e investigadores que trabajan en 
temas relacionados con el informe, procedentes de 
diferentes universidades y centros de investigación.

A lo largo de los dos últimos años, GOLD VI ha organi-
zado varios talleres colectivos, que se han celebrado 
en línea debido a las restricciones impuestas durante 
la pandemia de la COVID-19, y varias sesiones de 
ðĊĴÐīÆĉÅðď�ÌÐ�ďĨðĊðďĊÐĮ�Ð�ðĊåďīĉÆðĐĊȘ�}ďÌĮ�ÐĮĴĮ�
sesiones han propiciado el desarrollo colectivo de 
mensajes, temas y casos clave, en los que todos los 
ĨīĴðÆðĨĊĴÐĮ�ìĊ�ÆďĊĴīðÅķðÌď�ă�ĨīďÌķÆĴď�ťĊă�ĪķÐ�
ahora podemos leer. Los talleres virtuales han sido 
espacios para debatir e intercambiar opiniones, validar 
los mensajes clave y acordar el contenido y el enfoque 
de los 66 estudios de caso (CBC, por sus siglas en inglés) 
y las 22 contribuciones temáticas (IBC, por sus siglas 
en inglés) que se han elaborado con el propósito de 
incluirlas en GOLD VI. Los capítulos de este informe se 
basan directamente en la riqueza de conocimientos y 
experiencias contenidos en estas contribuciones. CGLU 
y KNOW, conscientes de que varias de estas contribu-
ciones pueden ser de interés para el público en general, 
han lanzado la wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#�
VI, que permite el acceso a los IBC en sus versiones 
completas, y el Repositorio de casos: caminos hacia 
la igualdad, donde también están disponibles los CBC15. 

15 Para consultar el contenido completo de la Serie de documentos de 

9ķÐĊĴÐȚ�LÆā�qīďĉĉÐăș��ĊĮĨăĮìȘ
La Paz, Bolivia.

https://www.goldvi.uclg.org/en
https://www.goldvi.uclg.org/en
https://www.goldvi.uclg.org/en
https://www.goldvi.uclg.org/en
https://www.goldvi.uclg.org/en
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Figura 1.2 
Organización del proceso GOLD VI

Comité de dirección de gold Vi
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'ă�ðĊåďīĉÐ�:ZO#��A�ďåīÐÆÐ�īÐŦÐŘðďĊÐĮ�ďīðÐĊĴÌĮ��
la acción. Explora las condiciones y los instrumentos 
que pueden utilizarse para la cocreación de caminos 
ìÆð�ă�ðæķăÌÌȘ���ťĊ�ÌÐ�ÐŒðĴī�ĪķÐ�ĮÐ�īÐĨīďÌķšÆĊ�
los enfoques sectoriales y aislados de la igualdad, los 
capítulos están estructurados para recoger las distintas 
estrategias coordinadas que los GLR y los socios locales 
están adoptando para abordar las desigualdades. Los 
títulos de los capítulos hacen referencia a verbos o 
acciones que los GLR están llevando a cabo en esta 
dirección: muestran caminos para abordar agendas 
diferentes, pero interconectadas. La tabla 1.1 muestra 
la diversidad de temas que se pueden encontrar en 
cada capítulo. 

El capítulo 2 ofrece una visión general del actual Estado 
de las desigualdades e incluye un debate sobre las 
tendencias relativas a la desigualdad y los retos que 
plantean a los GLR. El capítulo 3 se centra en La gober-
nanza y los caminos hacia la igualdad urbana y terri-
torial y explica por qué la igualdad debe considerarse 
Æďĉď�ķĊ�ÆķÐĮĴðĐĊ�ÌÐ�æďÅÐīĊĊšȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ÆÐĊĴī�
en la importancia de comprender los marcos institu-
cionales de los gobiernos locales, la descentralización 
y las estructuras de gobernanza multinivel, y propone 
un enfoque basado en los derechos como base de la 
gobernanza para promover la igualdad. Este capítulo 
también explica la noción de caminos y capacidades 
institucionales y su valor como enfoques prácticos que 
permiten a los GLR abordar las desigualdades. 

Los capítulos siguientes se organizan en torno a seis 
caminos:

 ° El capítulo 4 se centra en el camino Comunalizar. 
>ÆÐĊ�īÐåÐīÐĊÆð��ă�æďÅÐīĊĊšș��ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
y al acceso a la vivienda, al suelo y a los servicios 

básicos, y a las formas en que los GLR pueden 
promover enfoques centrados en la acción colectiva 
y fomentar una mayor igualdad urbana. 

 ° El capítulo 5 se centra en el camino CuidarȘ�wÐ�īÐťÐīÐ�
a las múltiples acciones que pueden realizarse 
para promover la prestación de cuidados entre 
los diferentes grupos de la sociedad. Esto puede 
lograrse proporcionando redes de seguridad y 
ÆīÐĊÌď�ŒòĊÆķăďĮ�ÌÐ�ĮďăðÌīðÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐŘĉðĊ�
las formas en que los GLR pueden promover prácticas 
de cuidados a través de políticas sociales, en campos 
como la educación y la sanidad, que proporcionan 
apoyo tanto a quienes lo necesitan como a quienes 
históricamente han cuidado de otros. 

 ° El capítulo 6 trata del camino Conectar. Estos 
caminos incluyen múltiples intervenciones y 
programas que aumentan los vínculos tanto entre las 
ciudades como dentro de ellas y entre sus ciudadanos 
y ciudadanas. El capítulo también examina el papel 
ÌÐ�ăďĮ�:Ot�ÐĊ�ă�æďÅÐīĊĊš�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�
transporte, unas infraestructuras y una conectividad 
digital más equitativos. 

 ° El capítulo 7 presenta el camino RenaturalizarȘ�}īĴ�
ÌÐ�ă�æďÅÐīĊĊš�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�īÐăÆðĐĊ�
renovada y más sostenible entre los sistemas natu-
rales y los urbanos. Hace especial hincapié en desvin-
cular el desarrollo económico del uso de los recursos 
naturales y en promover transiciones ecológicas más 
justas hacia sistemas de cero emisiones netas de 
carbono, la reducción de riesgos y la resiliencia urbana. 

 ° El capítulo 8 trata del camino Prosperar. Este capítulo 
se centra en cuestiones como: los medios de subsis-
tencia, el trabajo digno y las competencias profesio-
nales de los trabajadores; el desarrollo empresarial 
y la resiliencia, y la concentración espacial de las 

5 Cómo leer 
este informe
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actividades productivas. Examina el papel de los GLR 
en la gobernanza y la expansión de las actividades 
productivas y generadoras de ingresos que tienen 
lugar en el espacio urbano y reconoce los sistemas 
formales e informales que contribuyen a la igualdad 
urbana y territorial. 

 ° El capítulo 9 trata sobre el camino DemocratizarȘ�wÐ�
centra en los retos y las oportunidades a los que se 
enfrentan los GLR cuando intentan poner en marcha 
ĨīďÆÐĮďĮ�ĨīĴðÆðĨĴðŒďĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒďĮș�ÌÐĉďÆīĴðšī�
la toma de decisiones y desmontar las asimetrías 
de poder. Del mismo modo, también examina las 
tendencias subyacentes que afectan a los procesos 
de democratización.

Finalmente, el capítulo 10 presenta las Conclusiones y 
īÐÆďĉÐĊÌÆðďĊÐĮ�ťĊăÐĮ de GOLD VI y su búsqueda 
de la igualdad urbana y territorial. En él se analizan los 
retos transversales relacionados con la ampliación 
de los distintos caminos, así como la importancia de 
ÐĮĴÅăÐÆÐī�ĮďÆðÆðďĊÐĮ�ř�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ĪķÐ�
se basen en la colaboración entre los distintos niveles de 
gobierno, incluidos el nacional, el regional y el local. Las 
conclusiones proponen que los GLR tengan en cuenta 
cinco principios clave en su búsqueda de la igualdad:

 ° un enfoque basado en los derechos concebido desde 
una perspectiva interseccional; 

 ° el reconocimiento de la dimensión espacial de las 
desigualdades;

 ° una nueva cultura de gobernanza subnacional para 
profundizar en la democracia; 

 ° ķĊ�īĪķðĴÐÆĴķī�ťĮÆă�ř�ÌÐ�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ÌÐÆķÌș�ř�

 ° un compromiso práctico y transformador, que tome 
en consideración el pasado, se alimente del presente 
y se proyecte en el futuro.

Estos principios, así como sus interacciones dentro de 
los diferentes caminos analizados en GOLD VI, propor-
cionan el marco para las recomendaciones políticas 
que cierran el informe.

Cada uno de los capítulos de GOLD VI presenta una 
ÆďĉÅðĊÆðĐĊ�ÌÐ�ÌÐÅĴÐĮș�īÐŦÐŘðďĊÐĮ�ř�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�
concretas que valoran cómo las diferentes esferas 
de la gobernanza pueden contribuir a promover una 
mayor igualdad. En estos esfuerzos es fundamental 
la colaboración de los GLR con otros actores, incluida 
ă�ĮďÆðÐÌÌ�ÆðŒðăȘ�}ďÌďĮ�ÐăăďĮ�ìĊ�ĴīÅþÌď�ÆďĊþķĊ-
ĴĉÐĊĴÐ�Ĩī�ĨăĊðťÆī�ÆĉðĊďĮ�ĪķÐ�ĨķÐÌĊ�ìÆÐī�
avanzar la igualdad. Los recuadros de cada capítulo 
ďåīÐÆÐĊ�ÐþÐĉĨăďĮ�ÆďĊÆīÐĴďĮș�ÌÐťĊðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ÆďĊÆÐĨĴďĮ�
Ð�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ÆăŒÐ�ĮďÅīÐ�ăďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�
relacionados con estos caminos. Estos recuadros, 
junto con la wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�
y el Repositorio de casos: caminos hacia la igualdad, 

proporcionan información adicional que complementa 
el contenido del informe. 

:ZO#��A�ÐĮ�ķĊ�ðĊĴÐĊĴď�ÆďăÐÆĴðŒď�ÌÐ�ÌÐťĊðī�Ðă�ĨĨÐă�ÌÐ�ăďĮ�
GLR dentro del reto global de abordar las desigualdades 
y reconoce el compromiso de CGLU con la causa de 
ĨīďĉďŒÐī�ķĊ�ĉřďī�ðæķăÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ÌÐĮĴÆ�Ðă�
potencial que aportan las estrategias de transformación 
local interconectadas y las oportunidades que ofrecen 
para construir caminos para el cambio a diferentes 
escalas. Para que se cumplan, las agendas globales de 
sostenibilidad necesitan el pleno compromiso de los 
:OtȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÐŘĨďĊÐ�ÐĊ�ăďĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÆĨòĴķăďĮ�
de este informe, la atención a la igualdad exige un 
replanteamiento de la gobernanza urbana y territorial, 
tanto en su perspectiva como en sus procedimientos. 
En un momento en el que los retos asociados a las crisis 
globales y locales en curso probablemente crezcan 
ř�ĮÐ�ðĊĴÐĊĮðťĪķÐĊ�ÐĊ�Įķ�ÆďĉĨăÐþðÌÌș�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�
de igualdad y derechos humanos ofrecen valores de 
orientación para la acción de las instituciones y los 
actores a diferentes escalas. Los GLR, en conjunto 
con otros niveles de gobierno y con la sociedad civil, 
tienen tanto la oportunidad como la responsabilidad 
ética de convertirse en voces activas y principales en 
este empeño.

9ķÐĊĴÐȚ�qīďæīĉ�ÌÐ�TÐþďīĉðÐĊĴď�AĊĴÐæīă�ÌÐ��īīðďĮș�wÐÆīÐĴīò�ÌÐ�TÐÌðď�
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural. 
Alcaldía de Bello, Colombia.

https://www.goldvi.uclg.org/en
https://www.goldvi.uclg.org/en
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Sectores/temas Capítulos de los caminos

Vivienda y suelo Comunalizar | Cuidar | Renaturalizar | Prosperar

Infraestructura Comunalizar | Conectar | Renaturalizar

wĊðÌÌ Cuidar | Renaturalizar

Educación Cuidar | Prosperar

Prestación de servicios Comunalizar | Cuidar | Conectar | Democratizar

}īĊĮĨďīĴÐ�ř�ĉďŒðăðÌÌ Conectar | Renaturalizar

Discriminación e inclusión Comunalizar | Cuidar | Conectar | Renaturalizar | Prosperar | Democratizar

Cultura Comunalizar | Democratizar

Migración Cuidar | Democratizar

wÐæķīðÌÌ�ăðĉÐĊĴīð Cuidar | Renaturalizar | Prosperar

Economía urbana Conectar | Prosperar 

Generación de ingresos, trabajo 
digno y medios de subsistencia

Renaturalizar | Prosperar

Participación y democracia Comunalizar | Democratizar

Recogida y gestión de datos Comunalizar | Conectar | Democratizar 

Espacios públicos Comunalizar | Cuidar | Conectar

Finanzas urbanas y territoriales Comunalizar | Cuidar | Conectar | Renaturalizar | Prosperar | Democratizar 

Tabla 1.1
Cómo leer este informe: las agendas sectoriales que se debaten en los diferentes capítulos

Fuente: autores
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9ķÐĊĴÐȚ�#ďĊĴĮ�#ÅīŒďăĮāĮș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Vista aérea de la Favela da Rocinha, el mayor asentamiento informal de Brasil, en la montaña de Río de Janeiro, Brasil.



Coordinador del capítulo José manuel roche

(consultor independiente, reino unido)

Contribuidores
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documentos de trabajo GOLD VI y del Repositorio de casos: caminos hacia la igualdad:

The Urban Dimensions of 
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Christopher Yap 
Camila Cociña 
Caren Levy  
ȧ}ìÐ��īĴăÐĴĴ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�qăĊĊðĊæ��ĊðĴș��ĊðŒÐīĮðĴř�
College London, Reino Unido)

The State of Inequalities in Sub-
Saharan African and Asian Cities

Wilbard J. Kombe 
Neethi P. 
Keerthana Jagadeesh 
Athira Raj  
(Ardhi University y Indian Institute for Human 
wÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ��ĊæăďīÐș�AĊÌðȨ

The Differential Economic Geography 
of Regional and Urban Growth and 
Prosperity in Industrialised Countries

Philip McCann 
ȧwìÐŨÐăÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�TĊæÐĉÐĊĴ�wÆìďďăș�tÐðĊď�
Unido)

 

30 iNForme gold Vi



resumeN

31

resumen
a la globalización, lo que ha provocado un aumento de 
las desigualdades territoriales en algunos países. La 
ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ķīÅĊĮ�ř�ă�
multiplicación de «guetos» en algunas ciudades son 
ÅķÐĊďĮ�ÐþÐĉĨăďĮ�ÌÐ�ÆĐĉď�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÆðīÆķăĴďīðďĮ�ÌÐ�
capital potencian ciertas desigualdades urbanas.

Hoy en día, existe un amplio consenso sobre que el bien-
estar, la pobreza y las desigualdades son de naturaleza 
multidimensional. Las dinámicas que subyacen a las 
desigualdades en esas dimensiones no monetarias 
ĴðÐĊÐĊ�ĮķĮ�ĨīďĨðĮ�ÐĮĨÐÆðťÆðÌÌÐĮ�ĪķÐș��Įķ�ŒÐšș�ÐŘðæÐĊ�
diferentes respuestas políticas a escala nacional y local. 
Este capítulo ofrece una perspectiva general de las 
desigualdades dentro de un conjunto de dimensiones de 
ăďĮ�Z#w�ĪķÐ�ĮďĊ�īÐăÐŒĊĴÐĮ�Ĩī�Ðă�ÆďĊĴÐŘĴď�ăďÆăȘ�'ĊĴīÐ�
ellas se encuentran: (a) infraestructuras y servicios 
Å®ĮðÆďĮț�ȧÅȨ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÐĮĨÆðăș�æÐĮĴðĐĊ�ÌÐă�ĮķÐăď�
y vivienda; (c) educación, sanidad y servicios sociales; 
(d) transporte, movilidad y espacio público, y (e) empleo 
y trabajo digno.

Las desigualdades se agravan y exacerban unas a 
otras, especialmente las experimentadas por quienes 
pertenecen a más de un grupo marginado, lo que suele 
ðĊĴÐĊĮðťÆī�ă�æīŒÐÌÌ�ÌÐ�ĮķĮ�ÐåÐÆĴďĮ�ř�ă�åďīĉ�ÐĊ�ĪķÐ�
se experimentan. Las desigualdades interseccionales 
son relacionales, y resulta fundamental comprender las 
estructuras de poder que las reproducen. El compromiso 
de no dejar a nadie atrás, formulado en la Agenda 2030, 
requiere que las sociedades reduzcan las desigualdades 
entre los diferentes grupos sociales.

El mundo ha experimentado transformaciones increíbles 
en las décadas cercanas al cambio de milenio. Aunque 
la reducción de la pobreza extrema se encuentra entre 
estas transformaciones, es preocupante que los avances 
no se hayan distribuido de forma uniforme y que las 
desigualdades sigan aumentando. Las recientes crisis, 
como la pandemia de la COVID-19, han agravado este 
problema. Este capítulo ofrece una perspectiva global del 
estado de las desigualdades en las ciudades y regiones y 
contextualiza otros capítulos del informe GOLD VI.

Los Estados miembros de las Naciones Unidas, alar-
mados por el estado de las desigualdades mundiales, 
ÆďīÌīďĊ�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ�ÆĴķī�Ĩī�īÐÌķÆðīăĮ�Æďĉď�
ĨīĴÐ�ÌÐ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐȘ�
Por este motivo se añadió un objetivo explícito: «reducir 
las desigualdades entre países y dentro de ellos» como 
Ðă�ÌÑÆðĉď�ZÅþÐĴðŒď�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�ȧZ#wȨȘ�O�
Agenda 2030 también se compromete a «no dejar a nadie 
atrás», lo que, en la práctica, implica reducir las desigual-
dades entre los distintos grupos sociales. Estos acuerdos 
ìĊ�ĮðÌď�īĴðťÆÌďĮ�Ĩďī�ă�UķÐŒ��æÐĊÌ��īÅĊȘ�#ÐÅðÌď�
a su énfasis en la localización, la Agenda 2030 aboga por 
un enfoque inclusivo y localizado del desarrollo.

Las relaciones entre la urbanización y las desigualdades 
no son sencillas. Aunque es difícil generalizar, el patrón 
general muestra que las ciudades tienden a ser más 
prósperas y desiguales, al tiempo que concentran una 
gran parte de la pobreza nacional. Las desigualdades 
ķīÅĊĮ�ĮÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ�ÌÐ�åďīĉ�ÌðåÐīÐĊĴÐ�ÐĊ�ÆÌ�
ciudad y región del mundo. Las desigualdades de 
ingresos se (re)producen a través de las interacciones 
entre procesos globales y locales, las identidades socio-
culturales locales, las diferencias institucionales a escala 
nacional y las historias sociales y económicas locales.

El panorama dista mucho de ser homogéneo, ya que 
los países, territorios y ciudades de todo el mundo 
presentan niveles de desigualdad notablemente dife-
rentes. Mientras que la desigualdad de ingresos entre 
países se ha ido reduciendo, las desigualdades dentro de 
los países han ido en aumento desde la década de 1980. 
Algunas ciudades y territorios metropolitanos también 
ĮÐ�ìĊ�ÅÐĊÐťÆðÌď�ÌÐ�ĉĊÐī�ÌÐĮĨīďĨďīÆðďĊÌ�æīÆðĮ�
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La globalización ha avanzado a costa del aumento de las desigualdades 
territoriales. La diferencia absoluta entre la renta per cápita media de los 
países de renta alta y baja aumentó de:e

wÐ�ìĊ�ðÌÐĊĴðťÆÌď�ÆďÐťÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�:ðĊð�ÌÐ�Ǥǟ�ď�
más en ciudades sudafricanas, latinoamericanas y 
norteamericanas.i

Las ciudades asiáticas parecen ser menos des-
ðæķăÐĮș�ÆďĊ�ÆďÐťÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�:ðĊð�Ĩďī�ÌÐÅþď�ÌÐ�ǣǟș�
al igual que las ciudades europeas, con valores 
ĊďīĉăĉÐĊĴÐ�ðĊåÐīðďīÐĮ��ǣǟ�ȧÐŘÆÐĨĴď�OďĊÌīÐĮș�ĪķÐ�
está por encima de 50).

Normalmente, las mayores desigualdades se en-
cuentran en las ciudades más grandes.i

OĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�Ċď�ĮÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ�ÌÐ�ă�ĉðĮĉ�ĉĊÐī�ÐĊ�ĴďÌĮ�ĨīĴÐĮȘ���ĉÐĊķÌď�ĮďĊ�Ðă�īÐĮķăĴÌď�ÌÐ�
ÌÐÆðĮðďĊÐĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ÐĊ�ăĮ�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�ĴðÐĊÐĊ�ķĊ�ĨĨÐă�ÐĮĴīĴÑæðÆďȘ��ķĊĪķÐ�ÐŘðĮĴÐ�ķĊ�ÆďīīÐăÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�ă�
creciente urbanización y el aumento de las desigualdades dentro de las ciudades, aún no se ha determinado la 
causalidad entre ambas.j 

Entre 2006 y 2016, las desigualdades urbanas en Brasil disminuyeron, pero 
volvieron a aumentar tras un cambio en las políticas nacionales. En 2021:j
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de ingresos van en aumento, y las desigualdades dentro de los países ahora 
son incluso mayores que las desigualdades entre países.f
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Lamentablemente, todavía es preocupante que los 
avances no se hayan distribuido de manera uniforme 
y que las desigualdades sigan aumentando. Es impor-
tante destacar que las desigualdades dentro de los países 
han aumentado considerablemente desde la década 
de 19806. En particular, la acumulación de riqueza por 
parte de los multimillonarios mundiales ha crecido hasta 
ĊðŒÐăÐĮ�ÐŘĴīďīÌðĊīðďĮș�ř�ĪķÐ�Ðă�ǠɁɦ�ì�ÆĨīÌď�Ðă�ǢǧɁɦ�
de toda la riqueza adicional acumulada desde mediados 
ÌÐ�ă�ÌÑÆÌ�ÌÐ�ǠǨǨǟș�ĉðÐĊĴīĮ�ĪķÐ�Ðă�ǤǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�
ĉķĊÌðă�ĉ®Į�ĨďÅīÐ�Įďăď�ì�ÆķĉķăÌď�Ðă�ǡɁɦ7. En muchos 
países, la globalización se ha producido a costa de un 
aumento de las desigualdades territoriales. En China, 
la brecha entre las regiones costeras y las del interior se 
ha ampliado notablemente, igual que la división entre 
zonas urbanas y rurales8. Las mayores metrópolis del 
mundo, como Londres (Reino Unido), Nueva York (EE. 
UU.) y la zona de la bahía del norte de California con 
la conurbación de San Francisco y San José (EE. UU.), 
también parecen haber captado de forma desproporcio-
ĊÌ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ÌÐ�ă�æăďÅăðšÆðĐĊș�ĉðÐĊĴīĮ�ĪķÐ�ăĮ�
desigualdades dentro de las ciudades están aumentando 
en diversas zonas9. La persistencia de las desigualdades 
sigue siendo un obstáculo importante para reducir la 
pobreza en muchos contextos. Un análisis de 88 países 

5 Estimaciones del Programa Conjunto de la Organización Mundial de la 
wăķÌ�ř��UA�'9�ÌÐ�TďĊðĴďīÐď�ÌÐă��ÅĮĴÐÆðĉðÐĊĴď�ÌÐ��æķș�wĊÐĉðÐĊĴď�Ð�
>ðæðÐĊÐȚ��UA�'9�ř�ZTwș�ȹ�>Zȥ�UA�'9�LďðĊĴ�TďĊðĴďīðĊæ�qīďæīĉĉÐ�åďī�
�ĴÐī�wķĨĨăřș�wĊðĴĴðďĊ�ĊÌ�>řæðÐĊÐȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢī}¢�Uw.

ǥ�OķÆĮ��ìĊÆÐă�ÐĴɁăȘș�ȹ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡȺș�ǡǟǡǡș� 
https://bit.ly/3tVKOI4.

Ǧ�'ĮĴ�Æðåī�ĮÐ�īÐťÐīÐ��ă�ĴĮ�ĉÐÌð�ÌÐ�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�Ċķă�ÌÐ�ă�īðĪķÐš�
entre 1995 y 2020 proporcionada por el informe World Inequality Report 
2022 (fuente: Chancel et al.). Hay que tener en cuenta que la desigualdad en 
ă�īðĪķÐš�ķĉÐĊĴĐ��ķĊ�īðĴĉď�ĉřďī�ĪķÐ�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ÐĊ�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮȘ�}ă�
y como se comenta en la sección 4.2 de este capítulo, el 1 % de la población 
que más gana en el mundo acaparó el 23 % del crecimiento mundial total 
entre 1980 y 2020, frente al 9 % de crecimiento del 50 % inferior. Para 
conocer las diferencias sobre cómo medir la desigualdad de la riqueza y de 
la renta, consulte el recuadro 2.5.

ǧ�wìð�Oðș�}Ðīīř�wðÆķăīș�ř�9ðĊĊ�}īĨș�ȹAĊÐĪķăðĴř�ðĊ��ìðĊȚ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�
transition, and policy», WIDER Working Paper, 2018.

Ǩ�wðĉďĊ�AĉĉīðĊď�ř�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�Multinationals and Economic 
Geography: Location, Technology and Innovation (Cheltenham: Edward Elgar, 
ǡǟǠǢȨț�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊ�ř�¢ďăĴĊ�LȘ��ÆĮș�ȹ:ăďÅăðšĴðďĊȚ��ďķĊĴīðÐĮș��ðĴðÐĮ�ĊÌ�
Multinationals», Regional Studies 45, n.o 1 (2011): 17-32.

1 introducción

El mundo ha experimentado una increíble transformación 
durante las décadas pasadas y al inicio del nuevo milenio. 
Los datos positivos son el ascenso de las economías 
emergentes y los avances en la reducción de la pobreza 
extrema en la mayoría de los países del mundo. Por 
ejemplo, China extrajo de la pobreza extrema a 74.500 
millones de personas entre 1990 y 20161. En Ruanda se 
produjo un fuerte descenso de la mortalidad infantil de 
menores de cinco años entre 1990 y 2019: pasaron de 150 
a 34 muertes de menores de cinco años por cada 1.000 
nacidos vivos2. El número de matrimonios infantiles se 
ha reducido considerablemente, sobre todo en el sur de 
�ĮðȘ�'Ċ��ĊæăÌÑĮ�ĮÐ�īÐÌķþď�ÌÐă�ǣǦɁɦ�ă�ǠǥɁɦ�ÐĊĴīÐ�ǠǨǨǣ�
ř�ǡǟǠǨș�ř�ÐĊ�ă�AĊÌðș�ÌÐă�ǠǧɁɦ�ă�ǤɁɦ�ÐĊĴīÐ�ǠǨǨǢ�ř�ǡǟǠǥ3. El 
mundo sigue urbanizándose: en el África subsahariana, 
la proporción de población que vive en zonas urbanas 
ķĉÐĊĴĐ�ÌÐă�ǡǦɁɦ�ă�ǣǠɁɦ�ÐĊĴīÐ�ǠǨǨǟ�ř�ǡǟǡǟș�ř�ĮÐ�ÐĮĨÐī�
que aumente rápidamente en las próximas décadas4. Al 
mismo tiempo, los países están superando algunos de 
los retos de la urbanización; por ejemplo, el porcentaje 
de personas que utilizan servicios de saneamiento 
æÐĮĴðďĊÌďĮ�ÌÐ�åďīĉ�ĮÐæķī�ÐĊ�}ĊšĊð�ķĉÐĊĴĐ�ÌÐă�
ǤɁɦ�ă�ǡǥɁɦ�ÐĊĴīÐ�ǡǟǟǟ�ř�ǡǟǡǟ5. 

1 El nivel de pobreza extrema en China se redujo del 66 % en 1990 al 0,5 % en 
2016 (según los datos más recientes disponibles). Las cifras corresponden 
a las estimaciones de pobreza extrema del Banco Mundial basadas en el 
ķĉÅīă�ÌÐ�ĨďÅīÐš�ÌÐ�ǠșǨǟ��w#�ă�ÌòȘ�9ķÐĊĴÐȚ�ìĴĴĨĮȚȥȥÌĴȘœďīăÌÅĊāȘďīæȥ
indicator. 

2 Estimaciones del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la 
Estimación de la Mortalidad en la Niñez (UNICEF, Organización Mundial de la 
wăķÌș��ĊÆď�TķĊÌðăș�#ðŒðĮðĐĊ�ÌÐ�qďÅăÆðĐĊ�ÌÐă�#ÐĨīĴĉÐĊĴď�ÌÐ��ĮķĊĴďĮ�
'ÆďĊĐĉðÆďĮ�ř�wďÆðăÐĮ�ÌÐ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮȨȘ�9ķÐĊĴÐȚ��UȭA:T'ș�ȹ�ĊðĴÐÌ�
Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation», 2022,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāðÆǢÅ:.

3 Datos del Banco Mundial compilados a partir de datos de UNICEF; 
ÐĊÆķÐĮĴĮ�ÌÐĉďæī®ťÆĮ�ř�ÌÐ�ĮăķÌș�ÐĊÆķÐĮĴĮ�ÌÐ�ðĊÌðÆÌďīÐĮ�ĉĸăĴðĨăÐĮ�
por conglomerados, encuestas de indicadores relativos al sida, encuesta 
de salud reproductiva y otras encuestas de hogares. Fuente: Banco Mundial, 
«Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births)», Data, 2022,  
https://bit.ly/3visHhs.

ǣ�9ķÐĊĴÐȚ�ZU�ȭ#�'wș�ȹ�ďīăÌ��īÅĊðšĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮȚ�}ìÐ�ǡǟǠǧ�tÐŒðĮðďĊȺ�
ȧUķÐŒ��ďīāș�ǡǟǠǨȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǦĊ'�}.

https://data.worldbank.org/indicator
https://data.worldbank.org/indicator
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reveló que los niños y niñas que viven en los hogares más 
pobres tienen tres veces más probabilidades de morir 
antes de los cinco años que los de los hogares más ricos. 
Es más, se trata de una tendencia que empeoró en la 
mayoría de los países entre 2000 y 201410. En otros países, 
las disparidades regionales en materia de desarrollo 
humano han aumentado. Por ejemplo, en la región del 
noreste de Nigeria, donde más de la mitad de los niños 
menores de 5 años sufren un retraso en el crecimiento, 
el aumento de la malnutrición en los últimos años ha 
agravado las desigualdades territoriales existentes11. 
Existen muchos y muy variados relatos, y están lejos de 
ser unidireccionales, pero hay una creciente inquietud por 
el estado de las desigualdades globales y la perspectiva 
de que puedan empeorar si no se ponen en marcha rápi-
damente las medidas adecuadas para contrarrestarlas12.

Las crisis mundiales y nacionales también han 
provocado importantes contratiempos. A principios 
de 2021, los organismos de las Naciones Unidas (ONU) 
advirtieron que el hambre aguda iba a dispararse en más 
de 20 países debido a una combinación de factores que 
ðĊÆăķòĊ�ăďĮ�ÆďĊŦðÆĴďĮ�ř�ă�ÆīðĮðĮ�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ13. El Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para 
la Infancia, conocido como UNICEF, estimó que, en todo 
el mundo, los niños y niñas en edad escolar perdieron 1,8 
billones de horas de aprendizaje presencial debido a los 
cierres por COVID-19 entre marzo de 2020 y febrero de 
202114. Los datos emergentes también han demostrado 
que todos los tipos de violencia contra las mujeres y las 
ĊðĎĮș�ř�ÐĊ�ĨīĴðÆķăī�ă�ŒðďăÐĊÆð�ÌďĉÑĮĴðÆș�ĮÐ�ðĊĴÐĊĮðť-
ÆīďĊ�ÌķīĊĴÐ�ăďĮ�ÆďĊťĊĉðÐĊĴďĮ�Ĩďī��Z�A#ȭǠǨ15Ș�wÐæĸĊ�
las proyecciones del Banco Mundial, la crisis económica 
generada por la COVID-19 puede hacer que entre 88 y 
115 millones de personas vuelvan a caer en la pobreza 
extrema, lo que agrava los retrocesos anteriores sufridos 
durante la crisis financiera de 2008. De hecho, las 
ĮÐÆķÐăĮ�ÌÐ�ă�ÆīðĮðĮ�ťĊĊÆðÐī�ÌÐ�ǡǟǟǧ�ř�ÌÐĉďĮĴīīďĊ�
que la resiliencia y la capacidad de recuperación tras las 
recesiones varían según las ciudades y los territorios, 
lo que puede agravar las disparidades territoriales 
existentes en muchos países16. Y un hecho alarmante: 

Ǡǟ�¢ìðìķð�Oð�ÐĴɁăȘș�ȹ�ĮĮÐĮĮðĊæ�ăÐŒÐăĮ�ĊÌ�ĴīÐĊÌĮ�ďå�ÆìðăÌ�ìÐăĴì�ðĊÐĪķăðĴř�ðĊ�
88 developing countries: from 2000 to 2014», Global Health Action 10, n.o 1 
(2017).

ǠǠ�'ĉĉ�wĉĉĊ�ÐĴɁăȘș�ȹȵOÐŒÐ�Ċď�ďĊÐ�ÅÐìðĊÌȶ�ȯ�ťŒÐ�řÐīĮ�ðĊĴď��æÐĊÌ�
2030: guidelines for turning the concept into action» (Londres, 2021).

Ǡǡ��ďĊĮķăĴÐ�Ðă�īÐăĴď�ìðĮĴĐīðÆď�ÐĊȚ�TðāÐ�wŒæÐș�The Return of Inequality 
Social Change and the Weight of the Past (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2021).

13 PMA y FAO, «Hunger Hotspots. FAO-WFP Early Warnings on Acute Food 
AĊĮÐÆķīðĴřȚ�TīÆì�Ĵď�Lķăř�ǡǟǡǠ�ZķĴăďďāȺ�ȧtďĉÐș�ǡǟǡǠȨș�https://bit.ly/3ifyOvE.

Ǡǣ��UA�'9ș�ȹ�Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�wÆìďďă��ăďĮķīÐĮȘ�ZĊÐ�řÐī�ďå�ÐÌķÆĴðďĊ�
disruption», 2021, https://bit.ly/35JbF2g.

ǠǤ�ZU�ȭTķþÐīÐĮș�ȹ9ÆĴĮ�ĊÌ�ťæķīÐĮȚ�'ĊÌðĊæ�ŒðďăÐĊÆÐ�æðĊĮĴ�œďĉÐĊȺș�ǡǟǡǡș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðsāā}.

Ǡǥ�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹ}ìÐ�#ðååÐīÐĊĴðă�'ÆďĊďĉðÆ�:ÐďæīĨìř�ďå�tÐæðďĊă�
ĊÌ��īÅĊ�:īďœĴì�ĊÌ�qīďĮĨÐīðĴř�ðĊ�AĊÌķĮĴīðăðĮÐÌ��ďķĊĴīðÐĮȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�
documentos de trabajo GOLD VI (Barcelona, 2022).

las catástrofes medioambientales son cada vez más 
frecuentes y suelen tener un impacto desproporcionado 
en las regiones más pobres. Además, es preocupante 
que la crisis climática y otras crisis agraven aún más la 
crisis de desigualdad.

Este capítulo introductorio ofrece una visión general 
del estado actual de las desigualdades en diferentes 
ciudades y regiones. Examina las desigualdades a 
diferentes escalas y analiza los debates y tendencias 
actuales sobre la medición y las respuestas a las 
desigualdades en ciudades y territorios. El capítulo 
se divide en cinco secciones. La primera establece el 
escenario y presenta las opiniones en torno a los debates 
políticos actuales, incluyendo la creciente inquietud por el 
estado de las desigualdades globales y los compromisos 
internacionales para abordar las desigualdades como 
ĨīĴÐ�ÌÐ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�
y la Nueva Agenda Urbana. En la segunda sección se 
examina la geografía mundial de las desigualdades 
de ingresos. Primero se evalúan las diferencias entre 
países y luego se comparan las desigualdades entre 
áreas metropolitanas y ciudades. En su desarrollo, este 
capítulo proporciona una perspectiva general de cómo 
medir las desigualdades económicas y ofrece sugeren-
cias sobre dónde encontrar datos. La tercera sección 
adopta un enfoque más dinámico y explica cómo han 
cambiado las desigualdades económicas mundiales y las 
desigualdades territoriales dentro de los países desde 
ă�ÌÑÆÌ�ÌÐ�ǠǨǧǟȘ�wÐ�ìÆÐ�ìðĊÆĨðÑ�ÐĊ�ă�åďīĉ�ÐĊ�ĪķÐ�
los procesos globales y locales se interrelacionan para 
producir los patrones de desigualdades económicas que 
se experimentan hoy en día. La cuarta sección adopta 
una perspectiva más multidimensional y se aleja de un 
enfoque limitado a los ingresos y la riqueza. Comienza 
explicando por qué es importante tener en cuenta las 
desigualdades multidimensionales y presenta las mejores 
formas de medirlas tanto a nivel local como territorial. 
Asimismo, ofrece una visión general del estado de las 
desigualdades multidimensionales y analiza la cuestión 
de la intersección de las desigualdades, ya que explica 
que la pertenencia a más de un grupo desfavorecido o 
ĉīæðĊÌď�ðĊŦķřÐ�ÐĊ�ă�æīŒÐÌÌ�ÌÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ř�
en la forma en que se experimentan. Esta sección abarca 
un conjunto de dimensiones de los Objetivos de Desarrollo 
wďĮĴÐĊðÅăÐ�ȧZ#wȨ�ĪķÐ�ĮďĊ�ĉķř�īÐăÐŒĊĴÐĮ�Ĩī�Ðă�ÆďĊĴÐŘĴď�
local. Entre ellas se encuentran: (a) infraestructuras y 
servicios básicos; (b) ordenación del territorio, gestión 
del suelo y vivienda; (c) educación, sanidad y servicios 
sociales; (d) transporte, movilidad y espacio público, y (e) 
empleo y trabajo digno. El capítulo concluye con varias 
observaciones que vinculan el debate con el resto del 
informe.
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Una serie de acontecimientos llamaron la atención 
sobre la creciente desigualdad en el momento en que 
los Estados miembros de la ONU negociaban la Agenda 
ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ17. Los nuevos datos 
sobre las desigualdades mundiales revelaron aumentos 
considerables desde la década de 1980 que tenían un 
impacto importante sobre el bienestar de la población. 
wÐ�ďÅĮÐīŒīďĊ�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�īÐĊĴ�ăĴș�
impulsados, sobre todo, por un fuerte aumento de los 
ingresos y la riqueza de los segmentos superiores de 
la sociedad18. Los nuevos datos también indicaron un 
aumento de las desigualdades territoriales en algunos 
países, en los que las grandes metrópolis, interconec-
ĴÌĮ��ĊðŒÐă�ĉķĊÌðăș�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆðīďĊ�ÌÐ�åďīĉ�ÌÐĮĨīď-
porcionada del crecimiento económico19. Paralelamente, 

ǠǦ�qī�ÆďĊĮķăĴī�Ðă�īÐăĴď�ìðĮĴĐīðÆďȚ�wĉĉĊ�ÐĴɁăȘș�ȹȵOÐŒÐ�Ċď�ďĊÐ�ÅÐìðĊÌȶ�ȯ�
ťŒÐ�řÐīĮ�ðĊĴď��æÐĊÌ�ǡǟǢǟȚ�æķðÌÐăðĊÐĮ�åďī�ĴķīĊðĊæ�ĴìÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ðĊĴď�ÆĴðďĊȺȘ

18 Un investigador del Banco Mundial publicó el primer estudio interpersonal 
ĮďÅīÐ�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ĉķĊÌðăș�Ĩī�Ðă�ĪķÐ�ÌðĮÐĎĐ�Ðă�åĉďĮď�ȹæī®ťÆď�ÌÐă�
elefante» que se menciona más adelante en este capítulo. Véase: Christoph 
OāĊÐī�ř��īĊāď�TðăĊďŒðÆș�ȹ:ăďÅă�AĊÆďĉÐ�#ðĮĴīðÅķĴðďĊ�Ț�9īďĉ�ĴìÐ�9ăă�ďå�
ĴìÐ��ÐīăðĊ��ăă�Ĵď�ĴìÐ�:īÐĴ�tÐÆÐĮĮðďĊȺș�qďăðÆř�tÐĮÐīÆì��ďīāðĊæ�qĨÐī�
(Washington DC, 2013), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢLĴ:9wšȘ�'Ċ�ÐĮĴ�ÑĨďÆș�}ìďĉĮ�
qðāÐĴĴř�ĴĉÅðÑĊ�ĨķÅăðÆĐ�Įķ�īÐÆďĊďÆðÌď�ăðÅīďȚ�}ìďĉĮ�qðāÐĴĴřș�Capital in 
the Twenty-First Century (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014). 
El informe sobre la riqueza global Global Wealth Report se publicó con 
nuevos datos a largo plazo sobre las desigualdades ajustadas a los datos 
ÌĉðĊðĮĴīĴðŒďĮ�ťĮÆăÐĮȘ��ÑĮÐȚ�ȹ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�#ĴÅĮÐȺș�ǡǟǡǡș� 
https://wid.world/Ș�T®Į�ÌĴďĮ�ÐĊȚ�:ðăăÐĮ�NÐĴðĊæ�ÐĴɁăȘș�ȹ:ăďÅă��ÐăĴì�
tÐĨďīĴ�ǡǟǠǢȺ�ȧ¢ķīðÆìș�ǡǟǠǢȨȘ�ZŘåĉ�ĨķÅăðÆĐ�ķĊ�ðĊåďīĉÐ�ÆďĊ�ă�åĉďĮ�
estadística de que solo 85 personas poseían tanta riqueza como la mitad 
más pobre de la humanidad, una cifra que se ha actualizado desde entonces. 
�ÑĮÐȚ��Ċ��ðĮĴďī��īÐĊÌī�ř�'ĉĉ�wÐÐīřș�ȹ'ŒÐĊ�ðĴ�ķĨȚ�ĴðĉÐ�Ĵď�ÐĊÌ�ÐŘĴīÐĉÐ�
inequality» (Oxford, 2014), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœĴŒtš¢ț�TŘ�OœĮďĊ�ÐĴɁăȘș�
ȹ�ĊĨðÌ�ĊÌ�ķĊÌÐīĨðÌ�ÆīÐ�œďīā�ĊÌ�ĴìÐ�æăďÅă�ðĊÐĪķăðĴř�ÆīðĮðĮȺ�ȧZŘåďīÌș�
2020), https://bit.ly/37CJaDM.

19 Iammarino y McCann, Multinationals and Economic Geography: Location, 
Technology and Innovation; McCann y Acs, «Globalization: Countries, Cities 

se sucedieron disturbios y movilizaciones sociales 
en muchas ciudades, tanto como reacción a la crisis 
ťĊĊÆðÐī�ÌÐ�ǡǟǟǦȥǟǧ�Æďĉď�Ĩďī�Ðă�īÐĨķĊĴÐ�ĉķĊÌðă�ÌÐ�
los precios de los productos básicos20. Una importante 
investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
demostró los efectos perjudiciales de las desigualdades 
de ingresos sobre el crecimiento económico, lo que 
puso en tela de juicio ciertos dogmas económicos que 
habían prevalecido desde la década de 198021. Estos 
y otros acontecimientos también contribuyeron a un 
cambio en la opinión pública. En 2015, las organizaciones 
internacionales debatieron y cambiaron su postura 
sobre la necesidad de poner un límite a las desigual-
dades extremas (por ejemplo, la ONU, el Foro Económico 
Mundial, el Banco Mundial y el FMI)22.

and Multinationals».

ǡǟ�AĮÅÐă�ZīĴðš�ÐĴɁăȘș�ȹ�ďīăÌ�qīďĴÐĮĴĮ�ǡǟǟǥȭǡǟǠǢȺș�AĊðĴðĴðŒÐ�åďī�qďăðÆř�
#ðăďæķÐ��ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧUķÐŒ��ďīāș�ǡǟǠǢȨș�https://bit.ly/3qorF0t.

21 Los dogmas económicos neoclásicos dominantes en los años 80 y 90 
creían que abordar las desigualdades era perjudicial para la economía, y 
que el aumento de las desigualdades estaba inevitablemente ligado al 
crecimiento económico. Por lo tanto, creían que los gobiernos no debían 
poner límites al aumento de las desigualdades. Estas ideas han sido 
cuestionadas por las investigaciones del Fondo Monetario Internacional. 
�ÑĮÐȚ�LďĊĴìĊ�#ŒðÌ�ZĮĴīřș��ĊÌīÐœ��Ðīæș�ř��ìīăĉÅďĮ�}ĮĊæīðÌÐĮș�
ȹtÐÌðĮĴīðÅķĴðďĊș�AĊÐĪķăðĴřș�ĊÌ�:īďœĴìȺș�AT9�wĴåå�#ðĮÆķĮĮðďĊ�UďĴÐĮ�
(Washington, DC, 2014), https://bit.ly/3IuPnhM.

22 Véase la declaración de Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario 
Internacional en 2014, en la que advertía de la amenaza de las desigualdades 
de renta: «Los líderes empresariales y políticos del Foro Económico Mundial 
tendrían que recordar que en demasiados países son muy pocas personas 
ĪķðÐĊÐĮ�ÌðĮåīķĴĊ�ÌÐ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ÌÐă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴďȘ�'ĮĴ�Ċď�ÐĮ�ķĊ�īÐÆÐĴ�
para la estabilidad y la sostenibilidad». Artículo completo en: Chris Giles, 
«IMF warns on threat of income inequality», Financial Times, 2014,  
https://on.ft.com/3Ljxh4v. Véase también el discurso del presidente del 
�ĊÆď�TķĊÌðăȚ�#ŒðÌ�TăĨĮĮș�ȹtÐŒÐīĮðĊæ�ĴìÐ�AĊÐĪķăðĴř�qĊÌÐĉðÆȚ�wĨÐÐÆì�
Åř��ďīăÌ��Ċā�:īďķĨ�qīÐĮðÌÐĊĴ�#ŒðÌ�TăĨĮĮȺș�wĨÐÐÆìÐĮ�ɪ�}īĊĮÆīðĨĴĮș�
2020, https://bit.ly/36up8uJ. En relación con el Foro Económico Mundial, 

2 Creciente inquietud 
por el estado de 
las desigualdades 
en el mundo
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No es de extrañar que la creciente inquietud por el 
estado de las desigualdades a escala mundial también 
se convirtiera en el centro de las negociaciones de la 
�æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐȘ�El debate 
fue más allá de la dimensión económica y también se 
consideraron las desigualdades en educación, salud, 
empleo, vivienda y muchas otras dimensiones del 
bienestar. wÐ�ăăÐæĐ�ă�ÆďĊĮÐĊĮď�ÌÐ�ĪķÐ�ăďĮ�ĊĴÐīðďīÐĮ�
objetivos globales, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
tenían un punto ciego en cuanto a la desigualdad y que 
los segmentos más vulnerables y estructuralmente 
ÌðĮÆīðĉðĊÌďĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÐÌÌ�Ċď�īÐÆðÅòĊ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�
de los progresos realizados en materia de desarrollo 
humano, ya que las desigualdades aumentaban23Ș�wÐ�
criticó a los gobiernos por dar prioridad a las medidas 
sencillas y a corto plazo o de responder solo a la pobla-
ción a la que es más fácil llegar, y por preocuparse menos 
de las personas más pobres. La evidencia sugería que, 
para la población desfavorecida, las mejoras alcanzadas 
en muchas dimensiones del desarrollo humano no habían 
sido tan rápidas como para el resto de la población24. 
Las instituciones académicas, la sociedad civil y otros 
activistas desempeñaron un papel fundamental para 
convencer a los Estados miembros de la ONU de que 
se comprometieran a reducir las desigualdades y a dar 
prioridad a los grupos marginados como parte de la 
Agenda 203025. El principio de «no dejar a nadie atrás», 
que se acordó en la Agenda 2030, hizo que el enfoque 
de las políticas fuera más allá de las estadísticas medias 
nacionales y puso de relieve las desigualdades territo-
īðăÐĮ�ř�ÌÐ�æīķĨďȘ��ĮðĉðĮĉďș�Ðă�Z#w�Ǡǟ�ĮÐ�ÆďĉĨīďĉÐĴÐ�
explícitamente a reducir las desigualdades tanto entre 
países como dentro de ellos (véase el recuadro 2.1). 
Además, el énfasis en la localización de la Agenda 2030 
opta por un enfoque inclusivo y localizado que otorga 
al contexto subnacional una función importante en el 
establecimiento de objetivos y metas locales, así como 
en la determinación de los medios de implementación26. 
El compromiso de reducir las desigualdades y de no dejar 
�ĊÌðÐ�Ĵī®Į�ĮÐ�ì�īÐťīĉÌď�ÌÐĮÌÐ�ÐĊĴďĊÆÐĮ�ÐĊ�ďĴīĮ�
conferencias mundiales, como la Nueva Agenda Urbana 
acordada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

véase: Larry Elliott, «World Economic Forum publishes 14-point plan to 
ĴÆāăÐ�æăďÅă�ðĊÐĪķăðĴřȺș�The Guardian, 2015, https://bit.ly/3tq2EnK; Winnie 
Byanyima, «We must end extreme inequality. Now.», World Economic 
Forum, 2014, https://bit.ly/3isqnxj.

ǡǢ�wāðāď�9ķāķÌȭqīīș�ȹtÐÌķÆðĊæ�AĊÐĪķăðĴř�ȯ�}ìÐ�TðĮĮðĊæ�T#:Ț����ďĊĴÐĊĴ�
tÐŒðÐœ�ďå�qtwqĮ�ĊÌ��ðăĴÐīă�#ďĊďī�qďăðÆř�wĴĴÐĉÐĊĴĮȺș�IDS Bulletin 41, n.o 
1 (2010): 26-35.

ǡǣ�LďĮÐ�TĊķÐă�tďÆìÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ}ìÐ�OďĴĴÐīř�ďå��ðīĴìȚ�:ðŒðĊæ�ăă�ÆìðăÌīÐĊ�Ċ�
equal chance to survive» (Londres, 2015), https://bit.ly/36AXf41.

25 Ben Phillips, How to Fight Inequality: (and Why That Fight Needs You) 
(Londres: Wiley, 2020).

26 CGLU, «GOLD V: La localización de las agendas mundiales. Cómo 
la acción local transforma las ciudades y territorios» (Barcelona, 2019), 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢAÐwāďĊ.

ă��ðŒðÐĊÌ�ř�Ðă�#ÐĮīīďăăď��īÅĊď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�ȧ>®ÅðĴĴ�AAAș�
véase el recuadro 2.2)27.

Hoy en día existe un consenso general sobre el riesgo 
inherente a permitir que las desigualdades extremas 
sigan creciendo28. Las crecientes desigualdades, 
incluidas las territoriales, parecen estar erosionando 
la cohesión social; a su vez, se han convertido en uno 
de los principales motores de las recientes crisis 
políticas29. La pandemia de la COVID-19 no ha hecho 
más que acentuar esta tendencia. Existe la inquietud de 
que la población desfavorecida se haya visto afectada 
de forma desproporcionada por la COVID-19, porque ha 
experimentado una mayor incidencia de la enfermedad 
y porque ha tenido que soportar un mayor impacto de 
las medidas de mitigación aplicadas por los gobiernos30. 
}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ŒÐĊ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�æÐďæī®ťÆĮ�
en la forma en que la COVID-19 ha afectado a los países 
y territorios de todo el mundo, según sus respectivas 
ÆĨÆðÌÌÐĮ�ÌÐ�īÐĮĨķÐĮĴ�ř�ÌĨĴÆðĐĊ��ă�ÆīðĮðĮȘ�}ďÌď�
ello ha provocado un nuevo consenso: la reducción de 
las desigualdades será un tema básico para los próximos 
años, que formará parte de la recuperación pospandé-
mica y también de la ruta para alcanzar la Agenda 2030 
y la Nueva Agenda Urbana.

27 ONU-Habitat, «Nueva Agenda Urbana» (Quito, 2017),  
https://bit.ly/3XfsGqc.

28 La Agenda 2030 lo destaca, pero también se ve porque las principales 
instituciones, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
ìĊ�ÆĉÅðÌď�ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ�ÌÐ�ĨďĮĴķīȘ

29 Por ejemplo, la geografía de los patrones de voto durante el Brexit en el 
tÐðĊď��ĊðÌď�ĨīÐÆÐ�ìÅÐī�īÐŦÐþÌď�ķĊ�ȹæÐďæīåò�ÌÐă�ÌÐĮÆďĊĴÐĊĴďȺș�ÐĊ�ă�
que los votantes han utilizado las elecciones, o un referéndum en este caso, 
como una oportunidad para el «motín» y para expresar su descontento. 
wÐ�ì�ĊďĴÌď�ķĊ�ÆðÐīĴ�ĮÐĊĮÆðĐĊ�ÌÐ�ĪķÐ�ȹĮÐ�ì�ÌÐþÌď�Ĵī®ĮȺ��ăæķĊĮ�
comunidades mientras que Londres y el sureste de Inglaterra han 
prosperado. Véase el debate en: Philip McCann y Raquel Ortega-Argilés, 
ȹ}ìÐ��N�ȵæÐďæīĨìř�ďå�ÌðĮÆďĊĴÐĊĴȶȚ�ĊīīĴðŒÐĮș��īÐŘðĴ�ĊÌ�ðĊĴÐīȭīÐæðďĊă��������
 “levelling up”», Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 14, n.o 3 
(2021): 545-64.

Ǣǟ�}ìÐ�OĊÆÐĴ�'ÌðĴďīðăș�ȹ�Z�A#ȭǠǨȰÅīÐā�ĴìÐ�ÆřÆăÐ�ďå�ðĊÐĪķăðĴřȺș�The 
Lancet 6, n.o 2 (2021), https://bit.ly/3ipcgJe.

9ķÐĊĴÐȚ��ăÐĮĮĊÌīď��ðĮðďăðș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
�Ċ�ÆĴðŒðĮĴ�ÌÐă�ĉďŒðĉðÐĊĴď��ăÆā�OðŒÐĮ�TĴĴÐī�ĨīďĴÐĮĴ�
contra el racismo y lucha por la igualdad.
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Recuadro 2.1 
El compromiso de reducir las desigualdades en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La reducción de las desigualdades entre los países y dentro de ellos, incluidas las desigualdades territoriales y a escala 
ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮș�ĮÐ�īÐÆďĊďÆÐ�Æďĉď�ķĊ�ÆďĉĨīďĉðĮď�Å®ĮðÆď�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ăďĮ�ZÅþÐĴðŒďĮ�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐș�Įò�
como en otros objetivos clave interrelacionados. La declaración de la ONU sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo 
wďĮĴÐĊðÅăÐ�ťīĉȚ

«El desarrollo sostenible parte de la base de que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, 
la lucha contra la desigualdad dentro de los países y entre ellos, la preservación del planeta, la creación de un creci-
miento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión social están vinculados entre sí y son 
interdependientes.» 31

Z#w�ǠǟȚ�ķĊ�ďÅþÐĴðŒď�ÐĮĨÐÆòťÆď�Ĩī�īÐÌķÆðī�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ

'ĊĴīÐ�ăďĮ�Z#w�ťæķī�ķĊ�ďÅþÐĴðŒď�ÐŘĨăòÆðĴď�Ĩī�ȹīÐÌķÆðī�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ř�ÐĊĴīÐ�ÐăăďĮȺ�ȧZ#w�ǠǟȨ�ř�ķĊ�
ÆďĊþķĊĴď�ÌÐ�ĉÐĴĮ�īÐăÆðďĊÌĮ�ĪķÐ�ðĊÆăķřÐĊ�Ðă�åĉďĮď�ďÅþÐĴðŒď�ÌÐ�ȹĨīďĮĨÐīðÌÌ�ÆďĉĨīĴðÌȺ�ȧĉÐĴ�ǠǟȘǠ�ÌÐ�ăďĮ�Z#wȨȘ�
Este, junto con el de acabar con la pobreza extrema, es uno de los objetivos gemelos del Banco Mundial.32 El objetivo 
de «prosperidad compartida» estipula que los países deben lograr y mantener progresivamente un crecimiento de 
ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ÌÐă�ǣǟɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐÆĴďīÐĮ�ĉ®Į�ĨďÅīÐĮ�ÌÐ�Įķ�ĨďÅăÆðĐĊ��ĴĮĮ�ĮķĨÐīðďīÐĮ��ĮķĮ�ĉÐÌðĮ�ĊÆðďĊăÐĮȘ�wðĊ�
embargo, este objetivo ha sido cuestionado por pasar por alto la desigualdad de ingresos en el extremo superior de 
la distribución33.

�Ċ�ĮÐīðÐ�ÌÐ�ĉÐĴĮ�īÐăÆðďĊÌĮ�ðĊÆăķðÌĮ�ÐĊ�Ðă�Z#w�Ǡǟ�ĮÐ�ÆÐĊĴīĊ�ÐĊ�Ðă�ÐĉĨďÌÐīĉðÐĊĴď�ř�ă�ĨīďĉďÆðĐĊ�ÌÐ�ă�
inclusión social, económica y política por grupo social (meta 10.2); la garantía de la igualdad de oportunidades y la 
ÐăðĉðĊÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÌðĮÆīðĉðĊÆðĐĊ�ȧĉÐĴ�ǠǟȘǢȨț�ă�ÌďĨÆðĐĊ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮș�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮ�ťĮÆăÐĮș�ĮăīðăÐĮ�
y de protección social, y el alcance progresivo de una mayor igualdad (meta 10.4), y una serie de metas que están 
explícitamente orientadas a la reducción de las desigualdades entre los países.

No dejar a nadie atrás: un enfoque sobre las desigualdades de grupo

Junto con el compromiso explícito de reducir las desigualdades, la Agenda 2030 también se compromete a no dejar 
a nadie atrás, lo que está estrechamente relacionado con las desigualdades horizontales o de grupo:

«Al emprender juntos este gran viaje, prometemos que nadie se quedará atrás. Reconocemos que la dignidad de la 
persona humana es fundamental, por lo que deseamos ver cumplidos los Objetivos y las metas para todas las naciones 
y los pueblos y para todos los sectores de la sociedad, y nos esforzaremos por llegar primero a los más rezagados.»34

En realidad, el compromiso de no dejar a nadie atrás se ha puesto en práctica dando prioridad a los grupos estruc-
turalmente discriminados («llegar primero a los más rezagados», según la propia declaración) y se han abordado las 
brechas de desigualdad entre estos grupos y el resto de la sociedad35. El desglose de datos se ha convertido en un

ǢǠ��ĮĉÅăÐ�:ÐĊÐīă�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮș�ȹtÐĮďăķÆðĐĊ��ȥt'wȥǦǟȥǠȘ�}īĊĮåďīĉī�ĊķÐĮĴīď�ĉķĊÌďȚ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐȺ�ȧǡǟǠǤȨș� 
https://bit.ly/3H8esC1.

32 La «prosperidad compartida» también es uno de los objetivos del Banco Mundial, junto con acabar con la pobreza. Véase: Dean Jolliffe y Peter Lanjouw, «A 
TÐĮķīÐÌ��ĨĨīďÆì�Ĵď�'ĊÌðĊæ�qďŒÐīĴř�ĊÌ��ďďĮĴðĊæ�wìīÐÌ�qīďĮĨÐīðĴřȚ��ďĊÆÐĨĴĮș�#Ĵș�ĊÌ�ĴìÐ�}œðĊ�:ďăĮȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǤȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢL�Ðĉwæ.

ǢǢ�#ķīĊĴÐ�ăĮ�ĊÐæďÆðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�Z#wș�ķĊ�æīķĨď�ÌÐ�ÆÌÑĉðÆďĮ�ř�ÆĴðŒðĮĴĮ�ďĨĴĐ�Ĩďī�ķĊ�ďÅþÐĴðŒď�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌ�ĪķÐ�ìðÆðÐī�ìðĊÆĨðÑ�ÐŘĨăòÆðĴĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ă�
īÐÌķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ĉ®Į�īðÆďĮ�ȧÐă�Ǡǟ�ɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊȨȘ��ÑĮÐȚ��ăÐŘ��ďÅìĉ�ř��ĊÌř�wķĉĊÐīș�ȹAĮ�AĴ��ăă��ÅďķĴ�ĴìÐ�}ðăĮȟ�}ìÐ�qăĉ�TÐĮķīÐ�ďå�
AĊÆďĉÐ�AĊÐĪķăðĴřȺș��:#��ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǢȨș�https://bit.ly/3qj2xbF.

Ǣǣ��ĮĉÅăÐ�:ÐĊÐīă�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮș�tÐĮďăķÆðĐĊ��ȥt'wȥǦǟȥǠȘ�}īĊĮåďīĉī�ĊķÐĮĴīď�ĉķĊÌďȚ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐȘ

ǢǤ�wďÅīÐ�ăďĮ�ĊĴÐÆÐÌÐĊĴÐĮ�ř�ă�ĨķÐĮĴ�ÐĊ�ĉīÆì�ÌÐă�ÆďĉĨīďĉðĮď�ÌÐ�Ċď�ÌÐþī��ĊÌðÐ�Ĵī®Įș�ŒÑĮÐȚ�wĉĉĊ�ÐĴɁăȘș�ȹȵOÐŒÐ�Ċď�ďĊÐ�ÅÐìðĊÌȶ�ȯ�ťŒÐ�řÐīĮ�ðĊĴď��æÐĊÌ�
2030: guidelines for turning the concept into action».
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ÐăÐĉÐĊĴď�åķĊÌĉÐĊĴă�ÌÐă�ĉīÆď�ÌÐ�ăďĮ�Z#wș�ř�ĪķÐ�ÆăĮðťÆ�ăďĮ�ðĊÌðÆÌďīÐĮ�Ĩďī�ĮÐŘďș�šďĊ�īķīăȥķīÅĊș�īÐæðďĊÐĮ�
dentro de un país, quintil inferior/superior de riqueza, situación de discapacidad, personas mayores, infancia, mujeres 
en edad reproductiva, personas con VIH/sida, personas refugiadas, personas desplazadas internamente, migrantes 
Ð�ðĊÆăķĮď�O:�}sA�Ɏ36.

Ǣǥ�O�ĨďÅăÆðĐĊ�ÐĮĨÐÆòťÆ�ÌÐ�ðĊĴÐīÑĮ�ĮÐ�ĉÐĊÆðďĊ�ÐĊ�ĨīðĉÐī�ăķæī�ÐĊ�ă�ÌÐÆăīÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮș�ř�ĨďĮĴÐīðďīĉÐĊĴÐș�ÌÐ�åďīĉ�ĉ®Į�ĨīÐÆðĮș�ÐĊ�ăďĮ�
ďÅþÐĴðŒďĮ�Ð�ðĊÌðÆÌďīÐĮȘ�O�ĨďÅăÆðĐĊ�O:�}sA�Ɏ�Ċď�ĮÐ�ĉÐĊÆðďĊ�ÐŘĨăòÆðĴĉÐĊĴÐș�ĨÐīď�ăæķĊďĮ�ĮďĮĴðÐĊÐĊ�ĪķÐ�ȹďĴī�ÆďĊÌðÆðĐĊȺ�ÐĊ�ă�ĉÐĴ�ǠǟȘǡ�ĨķÐÌÐ�ðĊÆăķðī��
ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�O:�}sA�Ɏ�ř�ďĴīďĮ�æīķĨďĮ�ÐĮĴīķÆĴķīăĉÐĊĴÐ�ÌðĮÆīðĉðĊÌďĮȘ�'Į�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ÌÐĮĴÆī�ĪķÐ�ÐŘðĮĴÐ�ķĊ�ÌÐĮÐĪķðăðÅīðď�ÐŒðÌÐĊĴÐ�ÐĊ�Ðă�ĉīÆď�ÌÐ�ăďĮ�Z#wȘ�
�ăæķĊďĮ�ďÅþÐĴðŒďĮș�Æďĉď�Ðă�Z#w�ǣ�ĮďÅīÐ�ÐÌķÆÆðĐĊș�ĮÐ�ÆÐĊĴīĊ�ĉķÆìď�ĉ®Į�ÐĊ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ÌðŒÐīĮďĮ�æīķĨďĮ�ř�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ĉÐþďīÐĮ�ř�ĨÐďīÐĮ�īÐĮķăĴÌďĮȘ�
ZĴīďĮ�ďÅþÐĴðŒďĮș�Æďĉď�Ðă�Z#w�ǡ�ĮďÅīÐ�ĨďĊÐī�ťĊ�ă�ìĉÅīÐș�Įďăď�ĮďăðÆðĴĊ�ÐŘĨăòÆðĴĉÐĊĴÐ�Ðă�ÌÐĮæăďĮÐ�Ĩďī�æīķĨďĮ�ÌÐ�ÐÌÌ�ř�Ĩďī�æÑĊÐīďȘ�OďĮ�ðĊÌðÆÌďīÐĮ�ÌÐă�Z#w�ǠǠș�
«Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles», incluyen el desglose por género, edad, personas con 
ÌðĮÆĨÆðÌÌ�ř�šďĊ�ķīÅĊȥīķīăȘ�wďÅīÐ�Ðă�ÌÐÅĴÐ�ÆÐīÆ�ÌÐă�ÆďăÐÆĴðŒď�O:�}sA�Ɏ�ř�ăďĮ�Z#wș�ŒÑĮÐȚ��īðÐĊĊ�wÆďăīďș�ȹO:�}A�ĊÌ�ĴìÐ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
Goals: Fostering Economic Well-Being», LGBTQ Policy Journal, 2020, https://bit.ly/36etq9O.

9ķÐĊĴÐȚ�tðÆÆīÌď�TřÐīș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Unos niños y niñas bombean agua de un pozo en África occidental.

Recuadro 2.2 
La Nueva Agenda Urbana y el compromiso de reducir las desigualdades y no dejar  
a nadie atrás37

 
«La persistencia de múltiples formas de pobreza, las desigualdades crecientes y la degradación ambiental siguen 
siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible en todo el mundo, siendo con frecuencia la 
exclusión social y económica y la segregación espacial una realidad irrefutable en las ciudades y los asentamientos 
humano.» (párrafo 3)

ȹ�ă�īÐďīðÐĊĴī�ă�ĉĊÐī�ÐĊ�ĪķÐ�ĮÐ�ĨăĊðťÆĊș�ĮÐ�ÌðĮÐĎĊș�ĮÐ�ťĊĊÆðĊș�ĮÐ�ÌÐĮīīďăăĊș�ĮÐ�ÌĉðĊðĮĴīĊ�ř�ĮÐ�æÐĮĴðďĊĊ�
ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ř�ăďĮ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ìķĉĊďĮș�ă�UķÐŒ��æÐĊÌ��īÅĊ�řķÌī®��ĨďĊÐī�ťĊ��ă�ĨďÅīÐš�ř�ă�ìĉÅīÐ�ÐĊ�
todas sus formas y dimensiones, reducir las desigualdades, promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo 
ř�ĮďĮĴÐĊðÅăÐș�ăďæīī�ă�ðæķăÌÌ�ÌÐ�æÑĊÐīď�ř�Ðă�ÐĉĨďÌÐīĉðÐĊĴď�ÌÐ�ĴďÌĮ�ăĮ�ĉķþÐīÐĮ�ř�ăĮ�ĊðĎĮ��ťĊ�ÌÐ�ĨīďŒÐÆìī�
plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible, mejorar la salud y el bienestar humanos, fomentar la 
resiliencia y proteger el medio ambiente.» (párrafo 5)

ȹtÐťīĉĉďĮ�ĊķÐĮĴī�ĨīďĉÐĮ�ÌÐ�ĮÐæķīī�ĪķÐ�ĊÌðÐ�ĮÐ�ĪķÐÌÐ�Ĵī®Į�ř�ĊďĮ�ÆďĉĨīďĉÐĴÐĉďĮ��ĨīďĉďŒÐī�Ðă�ÆÆÐĮď�
ÐĪķðĴĴðŒď��ăĮ�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�ř�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĪķÐ�ĨķÐÌÐ�ďåīÐÆÐī�ă�ķīÅĊðšÆðĐĊ�ř�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴÐĊ��ĴďÌďĮ�ăďĮ�ìÅðĴĊĴÐĮș�
independientemente de si viven en asentamientos formales o informales, llevar una vida decente, digna y plena y 
realizar todo su potencial humano.» (párrafo 27)

37 ONU-Habitat, «Nueva Agenda Urbana».
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'ă�ǠǟɁɦ�ĉ®Į�īðÆď�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉķĊÌðă�ÆďĊÆÐĊĴī�
ÆĴķăĉÐĊĴÐ�Ðă�ǤǡɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĉķĊÌðăÐĮș�ĉðÐĊ-
ĴīĮ�ĪķÐ�ă�ĉðĴÌ�ĉ®Į�ĨďÅīÐ�Įďăď�æĊ�Ðă�ǧɁɦȘ�'ĮĴ�
ÅīÐÆì�ÐĮ�ĸĊ�ĉ®Į�ĨīďĊķĊÆðÌ�ÆķĊÌď�ĊďĮ�ťþĉďĮ�
ÐĊ�ă�ÆķĉķăÆðĐĊ�ÌÐ�ă�īðĪķÐšȘ�'ă�ǠǟɁɦ�ĉ®Į�īðÆď�ÌÐ�ă�
ĨďÅăÆðĐĊ�ĉķĊÌðă�ĨďĮÐÐ�Ðă�ǦǤɁɦ�ÌÐ�ă�īðĪķÐš�ĴďĴă�ÌÐă�
mundo. Estas son algunas de las principales conclu-
siones del recientemente publicado World Inequality 
Report 202238. De hecho, cuando la mayoría de la gente 
piensa en las desigualdades, lo primero que le viene a la 
cabeza es la brecha entre los ricos y los pobres. ¿Cuál 
es el nivel de desigualdad de ingresos en las ciudades 
y en los territorios, y cómo se relaciona con el nivel 
de desigualdad más global? Esta sección pretende 
responder a estas preguntas.

Ǣǧ��ìĊÆÐă�ÐĴɁăȘș�ȹ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡȺȘ

3.1 la 
urbanización y la 
dinámica de las 
desigualdades

OĮ�ĉďÌăðÌÌÐĮ�ÌÐ�ķīÅĊðšÆðĐĊ�ŒīòĊ�ĮðæĊðťÆĴð-
ŒĉÐĊĴÐ�ÐĊĴīÐ�ÆðķÌÌÐĮ�ř�īÐæðďĊÐĮș�ăď�ĪķÐ�ÌðťÆķăĴ�
las generalizaciones, pero existen algunas tendencias 
claras en la relación entre urbanización y desigualdades. 
A escala mundial, los datos demuestran que los habi-
tantes de las ciudades tienen mayor calidad de vida, lo 
que se asocia a mayores ingresos y mejor empleo, nivel 
educativo, salud y acceso a los servicios y la tecnología. 
Y ello, incluso teniendo en cuenta su mayor exposición 
a la delincuencia, la congestión, la contaminación y 
otros problemas39Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăĮ�ăĴĮ�ĴĮĮ�ÌÐ�ÆīÐÆð-
miento urbano están estrechamente asociadas a altos 
niveles de desigualdad40. Las mayores desigualdades 
se dan normalmente en las ciudades más grandes41. 
Los datos indican que las desigualdades intraurbanas 

39 OCDE y Comisión europea, Cities in the World: A New Perspective on 
Urbanisation (París: OECD Publishing, 2020), https://bit.ly/3iluGdM.

ǣǟ��īīř�>ðīĮÆìș�ȹAĊÆďĉÐ�#ðĮĴīðÅķĴðďĊș��ðĴř�wðšÐ�ĊÌ��īÅĊ�:īďœĴìȚ��
Final Re-examination», Urban Studies 19, n.o�Ǡ�ȧǠǨǧǡȨȚ�ǦǠȭǦǣț�wĴÐĨìÐĊ�UďīÌș�
ȹAĊÆďĉÐ�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ��ðĴř�wðšÐȚ��Ċ�'ŘĉðĊĴðďĊ�ďå��ăĴÐīĊĴðŒÐ�>řĨďĴìÐĮÐĮ�
åďī�OīæÐ�ĊÌ�wĉăă��ðĴðÐĮȺș�The Review of Economics and Statistics 62, n.o 4 
(1980): 502-8.

3 la geografía 
mundial de las 
desigualdades 
de ingresos  

9ķÐĊĴÐȚ�qķă�NÐăăÐīș�9ăðÆāīȘ
Cabañas de granjeros ante los gigantes viñedos 
ÌÐ��ķĮĮÐĊāÐìīș�UĉðÅðȘ
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que se encuentran en la mayoría de los casos son más 
graves que las correspondientes desigualdades en 
las zonas rurales42. Junto con unos niveles de vida 
más altos, las ciudades suelen presentar menor inci-
dencia relativa de pobreza en comparación con las 
īÐæðďĊÐĮ�īķīăÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÌÐÅðÌď��Įķ�ÐĮÆăș�ăĮ�
ciudades tienden a concentrar una mayor proporción 
del número absoluto de personas pobres en un país43. 
Por lo tanto, las ciudades tienden a ser más prósperas, 
pero también más desiguales, y a concentrar una gran 
parte de la pobreza nacional.

El rápido ritmo de urbanización, sobre todo en África y 
Asia, es uno de los principales retos y motores del rápido 
crecimiento de las desigualdades en estas regiones 

ǣǠ�tďĊĊð�qŒĊ�ř�UĴìĊðÐă��ķĉȭwĊďœș�ȹAĊÐĪķăðĴř�ĊÌ��ðĴř�wðšÐȺș�The 
Review of Economics and Statistics 95, n.o�Ǥ�ȧǡǟǠǢȨȚ�ǠǤǢǤȭǣǧț�wďĉœīðĴ�
wīāī�ÐĴɁăȘș�ȹ}ìÐ�ĮÆăðĊæ�ďå�ðĊÆďĉÐ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�ðĊ��ķĮĴīăðȚ�qďĮĮðÅăÐ�
relationships between urban allometry, city size, and economic inequality», 
Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science 45, n.o 4 (2018): 
603-22.

42 Michael Lipton, «Urban bias revisited», The Journal of Development 
Studies 20, n.o 3 (1984): 139-66.

43 Banco Mundial, World Development Report 2009: Reshaping Economic 
Geography (Washington, DC: Banco Mundial, 2009), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķÆw9ǣÌ.

Recuadro 2.3 
Los retos de la rápida urbanización en África y Asia45

'Ċ�ă�ÆĴķăðÌÌș�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐă�ǤǤɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉķĊÌðă�ŒðŒÐ�ÐĊ�ÆðķÌÌÐĮș�ř�ĮÐ�ĨīÐŒÑ�ĪķÐ�ÐĮĴÐ�ĨďīÆÐĊĴþÐ�ķĉÐĊĴÐ�
ìĮĴ�Ðă�ǥǧɁɦ�ÐĊ�ǡǟǤǟȘ��ÌÐĉ®Įș�ĮÐ�ÐĮĨÐī�ĪķÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�åīðÆĊďĮ�ř�Įð®ĴðÆďĮ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÐĊ�ķĊ�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ĮðĊ�
precedentes de la urbanización durante este siglo. Actualmente son las dos regiones menos urbanizadas del mundo: 
ķĊ�ǣǢɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÐĊ��åīðÆ�ř�ķĊ�ǤǟɁɦ�ÐĊ��Įð�ŒðŒÐ�ÐĊ�ÐĊĴďīĊďĮ�ķīÅĊďĮț�ÐĮĴď�ĮÐ�ÆďĉĨī�ÆďĊ�Ðă�ǧǡɁɦ�ÐĊ��ĉÑīðÆ�
ÌÐă�UďīĴÐș�Ðă�ǧǠɁɦ�ÐĊ��ĉÑīðÆ�OĴðĊ�ř�Ðă��īðÅÐș�Ðă�ǦǣɁɦ�ÐĊ�'ķīďĨ�ř�Ðă�ǥǧɁɦ�ÐĊ�ZÆÐĊòȘ�'Ċ�ă�ÆĴķăðÌÌș��åīðÆ�ř��Įð�
ăÅÐīæĊ�ÆĮð�Ðă�ǨǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�īķīă�ÌÐă�ĉķĊÌďȘ�

África y Asia se están urbanizando rápidamente. La tasa media anual de cambio del porcentaje de población urbana 
ÐĮ�ĉřďī�ÐĊ��åīðÆ�ř��Įð�ȧǠșǢɁɦ�ř�ǠșǠɁɦș�īÐĮĨÐÆĴðŒĉÐĊĴÐȨ�ĪķÐ�ÐĊ�ăĮ�īÐæðďĊÐĮ�ÆďĊ�ĉřďīÐĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ÌÐ�ķīÅĊðšÆðĐĊ�
ȧǟșǢɁɦȨȘ�#Ð�Æī�ă�ǡǟǤǟș�ĮÐ�ĨīÐŒÑ�ĪķÐ�Ðă�ĨďīÆÐĊĴþÐ�ÌÐ�ĨďÅăÆðĐĊ�ķīÅĊ�ăÆĊÆÐ�Ðă�ǤǨɁɦ�ÐĊ��åīðÆ�ř�Ðă�ǥǥɁɦ�ÐĊ��ĮðȘ���
ÐĮÆă�ĉķĊÌðăș�ďĴīďĮ�ǡȘǤǟǟ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ŒðŒðī®Ċ�ÐĊ�šďĊĮ�ķīÅĊĮ�ÐĊ�ǡǟǤǟș�ř�ĮÐ�ÐĮĨÐī�ĪķÐ�Ðă�ǨǟɁɦ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�
crecimiento tenga lugar en África y Asia.

'Ċ�Ðă��åīðÆ�ĮķÅĮìīðĊș�ķĊ�æīĊ�ĨīĴÐ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ȧĨīďŘðĉÌĉÐĊĴÐ�Ðă�ǥǢɁɦȨ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ÐŘĨďĊÐĊÆðă�
de la población urbana está siendo absorbida por ciudades pequeñas e intermedias, de menos de un millón de 
habitantes; de hecho, estos son los centros urbanos de más rápido crecimiento en el África subsahariana. En 1970, 
apenas había ciudades de más de un millón de habitantes en el África subsahariana; en 2008, había 41.  

ȧŒÑĮÐ�Ðă�īÐÆķÌīď�ǡȘǢȨȘ�O�ī®ĨðÌ�ķīÅĊðšÆðĐĊ�ÌðťÆķăĴ�
ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ăď�ĪķÐ�ÆďĊÌķÆÐ��ķĊ�ÌÐĮīīďăăď�ķīÅĊď�
mal estructurado y a un aumento de la pobreza y las 
desigualdades. Paradójicamente, la experiencia ha 
demostrado que las medidas para restringir la urba-
nización pueden incluso exacerbar las desigualdades. 
'ĮĴÐ�åÐĊĐĉÐĊď�ĮÐ�Œðď�ÐĊ�ă�wķÌ®åīðÆ�ÌÐ�ă�ÑĨďÆ�ÌÐă�
apartheid y en la proliferación de las favelas de Brasil 
como respuesta a las medidas más bien pasivas de 
ese país para frenar la urbanización44. Por lo tanto, la 
relación entre la urbanización y las desigualdades 
no es sencilla e implica procesos tanto económicos 
como sociopolíticos.

ǣǣ�:ďīÌďĊ�TÆ:īĊìĊ�ř�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹ�īÅĊðĮĴðďĊ�ÆďĊÆÐĨĴĮ�ĊÌ�
ĴīÐĊÌĮȺș��ďīāðĊæ�qĨÐīĮ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǣȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪāðď�Ì.
ǣǤ�ZU�ȭ#�'wș�ȹ�ďīăÌ��īÅĊðšĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮ�ǡǟǠǧȚ�>ðæìăðæìĴĮȺș�ǡǟǠǨș�
https://bit.ly/34Y7r6j.
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El crecimiento de las megaciudades, de más de 10 millones de habitantes, está actualmente dominado por los 
países de renta baja y media. En los países de renta alta solo se encuentra un pequeño número de estas ciudades. 
Por regiones, la mayoría de las megaciudades del mundo se encuentran en Asia (20), seguido de América Latina (6), 
mientras que únicamente hay dos o tres en cada una de las regiones restantes. En el África subsahariana, Lagos 
(Nigeria) y Kinshasa (República Democrática del Congo) ya son megaciudades, y para 2030 se prevé que Dar es-Salam 
ȧ}ĊšĊðȨș�Johannesburgo�ȧwķÌ®åīðÆȨ�ř�Luanda (Angola) también se conviertan en megaciudades. 

'ă�ÌÐĮīīďăăď�ĮďĮĴÐĊðÅăÐ�ÌÐĨÐĊÌÐ�ÆÌ�ŒÐš�ĉ®Į�ÌÐă�ÑŘðĴď�ÌÐ�ă�æÐĮĴðĐĊ�ÌÐă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ķīÅĊďȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮĴďĮ�
ī®ĨðÌďĮ�īðĴĉďĮ�ÌÐ�ķīÅĊðšÆðĐĊ�ÌðťÆķăĴĊ�ÐĊďīĉÐĉÐĊĴÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊș�ř�ĪķÐ�Ðă�ĴðÐĉĨď�ĊÐÆÐĮīðď�Ĩī�
gestionar los reclamos por el uso del suelo, para su rehabilitación y consolidación, así como el tiempo necesario para 
proporcionar una infraestructura y un diseño urbano apropiados, suelen ser mucho más largos que los necesarios 
para el crecimiento urbano. Las pruebas históricas también han demostrado que las desigualdades son mayores en 
ăĮ�šďĊĮ�ķīÅĊĮș�ăď�ĪķÐ�ĮðæĊðťÆ�ĪķÐ�Ðă�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�ķīÅĊðšÆðĐĊ�ī®ĨðÌ�ĴĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐ�ÐŘÆÐīÅī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮȘ

Las desigualdades de ingresos son el resultado de las 
interacciones entre los procesos globales y locales. 
Estos procesos locales pueden verse exacerbados 
Ĩďī�ă�ðĊŦķÐĊÆð�ÌÐ�ăĮ�ðÌÐĊĴðÌÌÐĮ�ĮďÆðďÆķăĴķīăÐĮ�
locales, por las instituciones nacionales y por las 
historias sociales y económicas de las ciudades en 
cuestión46. Por esta razón, normalmente se piensa 
que la acción local, y en particular la dirigida por la 
comunidad, solo puede mitigar hasta cierto punto las 
condiciones económicas y las estructuras a escala 
macro que contribuyen a las desigualdades en los 
ingresos urbanos47.

En el marco del capitalismo, la urbanización es funda-
mental para los procesos de desarrollo local, nacional y 
global, y desempeña un papel clave en la acumulación, 
movilización y espacialización del capital48. El desa-
rrollo capitalista está condicionado por la «perpetua 
necesidad de encontrar sectores rentables para la 
producción y absorción de capital excedente» y las 
ciudades son fundamentales en este proceso, «dado 
que la urbanización depende de la movilización del 
producto excedente»49. Por lo tanto, la urbanización 
puede entenderse como un proceso de reorganiza-
ÆðĐĊ�ĮďÆðďÐĮĨÆðă�ĪķÐ�ÆďĊÆÐĊĴī�ř�ăďÆăðš�ăďĮ�ŦķþďĮ�
de capital. 

ǣǥ�LÆā��ķīæÐīĮ�ř�wāď�TķĮĴÐīÌș�ȹ�ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ��īÅĊ�AĊÐĪķăðĴřȚ���TďÌÐă�
�ĮÐÌ�ďĊ�'ŘðĮĴðĊæ�}ìÐďīðÐĮ�ĊÌ�Ċ�'ĉĨðīðÆă�AăăķĮĴīĴðďĊȺș�Anternational 
Journal of Urban and Regional Research 26, n.o 2 (2002): 403-13.

ǣǦ�wÆďĴĴ��ķĉĉðĊæĮș�ȹtÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊȚ��ďĉĉķĊðĴř�'ÆďĊďĉðÆ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
and the Case for Regionalism», The Journal of Small and Emerging Business 
Law 8 (2004): 131-49.

48 David Harvey, Social Justice and the City (Athens: University of Georgia 
qīÐĮĮș�ǡǟǟǨȨț�#ŒðÌ�>īŒÐřș�ȹ}ìÐ�ȵUÐœȶ�AĉĨÐīðăðĮĉȚ��ÆÆķĉķăĴðďĊ�Åř�
Dispossession», Socialist Register 4 (2004), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA�āŘǦZ; David 
Harvey, Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana 
ȧTÌīðÌȚ��āăș�ǡǟǠǢȨȘ

49 David Harvey, «El derecho a la ciudad», New Left Review 53, n.o Nov/Dic 
(2008), https://bit.ly/2lOCVop.

OĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ķīÅĊĮ�ĮÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ�ÌÐ�åďīĉ�
diferente en cada ciudad y región; dependen de 
procesos políticos, económicos, socioculturales y 
ecológicos y legados históricos, y están arraigadas 
en múltiples niveles. La proliferación de las desigual-
dades está parcialmente regulada por los mecanismos 
del mercado, pero también por la orquestación de las 
interacciones y relaciones sociales y políticas50. Estas 
contribuyen a las «desigualdades interlocales»51, que 
adoptan una diversidad de formas y se experimentan 
de manera diferente según el grupo y el momento.

Los flujos circulatorios de capital y riqueza en las 
ciudades contemporáneas ilustran cómo pueden 
proliferar las desigualdades modelando los nuevos retos 
de la urbanización. Por ejemplo, aunque la inversión 
extranjera en infraestructuras urbanas puede contribuir 
al desarrollo urbano, a menudo también contribuye a 
ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ķīÅĊĮ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ă�æÐĊĴīðťÆ-
ción y el desplazamiento de las poblaciones urbanas 
marginadas52Ș�'ĮĴďĮ�ŦķþďĮ�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ�ÌÐ�ÆĨðĴă�
ĴĉÅðÑĊ�ðĊĴÐīÆĴĸĊ�ÆďĊ�ăďĮ�ŦķþďĮ�īÐæðďĊăÐĮș�ĊÆðď-
nales y locales de producción e intercambio. Asimismo, 
ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ìðĨÐīťĊĊÆðÆðĐĊ�ìĊ�ÆďĊÌķÆðÌď�Ð�
impulsado la mercantilización y comercialización 
de la producción de terrenos y viviendas, lo que ha 
tenido implicaciones directas en las formas en que 
las ciudades refuerzan los patrones de exclusión y 
desigualdad (véase el recuadro 2.4)53. 

Ǥǟ��ÅÌďķĉăðĪ�wðĉďĊÐș�ȹ}ìÐ�ĮďÆðă�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ďå�ÆðĴř�OðåÐ�ðĊ�
contemporary Africa», Discussion Paper (Uppsala, 2010).

ǤǠ�tðÆìīÌ�wÆìīææÐīș�ȹAĮ��qīďæīÐĮĮðŒÐ��ðĴř�qďĮĮðÅăÐȟ�tÐŒðŒðĊæ��īÅĊ�
OðÅÐīăðĮĉ�åďī�ĴìÐ�}œÐĊĴřȭ9ðīĮĴ��ÐĊĴķīřȺș�Harvard Law & Policy Review, 7 
(2013): 231-52.

52 Ramin Keivani, «A review of the main challenges to urban sustainability», 
International Journal of Urban Sustainable Development 1, n.o 1-2 (2010): 5-16.

53 David Madden y Peter Marcuse, In Defense of Housing. The Politics of 
Crisis�ȧOďĊÌīÐĮȚ��ÐīĮďș�ǡǟǠǥȨț�tĪķÐă�tďăĊðāș�La guerra de los lugares: la 
ÆďăďĊðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĴðÐīī�ř�ă�ŒðŒðÐĊÌ�ÐĊ�ă�Ðī�ÌÐ�ăĮ�ťĊĊšĮ (Barcelona: 
Descontrol, 2018).
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Las siguientes secciones ofrecen una perspectiva 
global del nivel y la dinámica de las desigualdades 
globales y locales, y de cómo estos procesos se inte-
rrelacionan para producir los patrones de desigualdad 
que se experimentan hoy en día, tanto a escala de la 
ciudad como del territorio.

Recuadro 2.4 
Infraestructura urbana y 
ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ

wÐæĸĊ�Ðă�īÐăĴďī�ÐĮĨÐÆðă�ÌÐ�ă�ZU��ĮďÅīÐ�Ðă�
derecho a una vivienda adecuada, «el valor de 
los bienes inmuebles a nivel mundial es de unos 
217 billones de dólares de los Estados Unidos, lo 
que representa casi el 60% del valor de todos los 
activos mundiales, y los bienes inmuebles resi-
denciales suponen el 75% del total»; además, «en 
el transcurso de un año, desde mediados de 2013 
a mediados de 2014, la compra por las empresas 
de grandes propiedades en las 100 principales 
ciudades receptoras de todo el mundo pasó de 
600.000 millones de dólares a 1 billón de dóla-
res»54.  Este volumen de activos es crítico, ya 
ĪķÐ�ȹă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ÐĮĴ®�īÐăÆðďĊÌ�ÆďĊ�ă�
ampliación del crédito y la deuda contraída por los 
hogares vulnerables a las prácticas de concesión 
de préstamos con condiciones abusivas y con la 
inestabilidad de los mercados, cuyo resultado es 
la precariedad sin precedentes de la vivienda»55. 

54 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, «A/
HRC/34/51: Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda 
adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida 
adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, 
Leilani Farha» (Ginebra, 2017), párrafo 3, https://bit.ly/3IUG3I7.

55 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, párrafo 5.

3.2 medición 
del nivel de 
desigualdad 
en el mundo  

OĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�ĮÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ��ŒīðďĮ�
niveles: global, regional y local. A escala mundial, puede 
interesar comparar las desigualdades entre países, 
examinar el tamaño de las economías o estudiar las 
ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÐĊ�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÐÆďĊĐĉðÆďȘ�wð�ăď�ĪķÐ�
interesa es comparar el tamaño de la economía, las 
métricas absolutas, como la renta nacional bruta 
ȧtU�Ȩș�ĮďĊ�ĉ®Į�ĨīďĨðÌĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Įð�ðĊĴÐīÐĮ�
comparar el nivel de vida medio de la población, los 
analistas tienden a utilizar medidas relativas, como la 
tU��ĨÐī�Æ®ĨðĴȘ�wÐ�ĨķÐÌÐĊ�ķĴðăðšī�ÐĊåďĪķÐĮ�ÅĮďăķĴďĮ�ř�
relativos similares para evaluar las desigualdades entre 
territorios o ciudades y para mostrar qué ciudades o 
territorios contribuyen más a la economía nacional (en 
términos absolutos) o qué ciudades o territorios poseen 
los niveles de vida más altos (en términos relativos). 
'Ċ�ĴďÌďĮ�ÐĮĴďĮ�ÆĮďĮș�Ðă�®īÐ�æÐďæī®ťÆ�ÐĮ�ă�ķĊðÌÌ�
de análisis, ya sea un país, los territorios dentro de 
un país o las propias ciudades. Un enfoque bastante 
diferente utiliza a las personas como unidad de análisis, 
comparando la distribución de la renta, el consumo o la 
riqueza dentro de un país, territorio o ciudad. En esta 

9ķÐĊĴÐȚ�LķĊ�:ďĉÐšș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
qðĮďĮ�ÐĊ�Ðă�Åīīðď�ÌÐă�tŒăș�ĉķř�åÐÆĴÌďĮ�Ĩďī�ă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ŒðŒðÐĊÌș��īÆÐăďĊș�'ĮĨĎȘ
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sección se examinan los niveles de desigualdad de los 
ingresos utilizando varios enfoques diferentes para 
obtener medidas estándar de las desigualdades (véanse 

Recuadro 2.5 
Medición de la desigualdad económica

Las desigualdades en materia de ingresos, consumo y riqueza pueden medirse mediante datos de encuestas de hogares, 
ĪķÐ�åīÐÆķÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�ĮÐ�ÆďĉĨăÐĉÐĊĴĊ�ÆďĊ�ÌĴďĮ�ťĮÆăÐĮ�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒďĮ�ř�ÆķÐĊĴĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ĉÆīďÐÆďĊĐĉðÆĮȘ�'Ċ�
los países más ricos, las encuestas se realizan con cierta frecuencia, pero en la mayor parte del mundo los datos sobre los 
ingresos de las personas y los hogares solo se recogen esporádicamente, quizás una vez cada dos o cinco años. Este recuadro 
se centra en la medición de la desigualdad económica, y el recuadro 2.8 aborda la medición de las desigualdades urbanas.

Ingresos, consumo y riqueza

Normalmente, los datos sobre los ingresos se recogen a escala individual y para un determinado período de referencia (a 
menudo anualmente, pero también puede hacerse con más frecuencia). Las encuestas más avanzadas miden diferentes 
åķÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�ȧÐĮ�ÌÐÆðīș�ĮăīðďĮș�īÐĊĴĮș�ĴīĊĮåÐīÐĊÆðĮș�īÐĉÐĮĮș�ÐĴÆȘȨȘ�}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ĪķÐ�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĨķÐÌÐĊ�
ser estacionales, especialmente en entornos agrarios o rurales, la medición del consumo es una métrica recomendable, 
sobre todo en los estudios sobre la pobreza. Las encuestas de consumo son más complejas y requieren más tiempo, pero 
son más precisas que las de ingresos. El concepto de riqueza es más complejo y difícil de medir en las personas más ricas. 
tÐĪķðÐīÐ�ă�ĴīðĊæķăÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ÌĴďĮ�ÌÐ�ăĮ�ÐĊÆķÐĮĴĮ�ÌÐ�ìďæīÐĮ�ÆďĊ�ăďĮ�ÌĴďĮ�ťĮÆăÐĮ�ř�ĴīðÅķĴīðďĮș�ăďĮ�ÌĴďĮ�ĉÆīď-
económicos nacionales y la información procedente de otras fuentes administrativas. Puede utilizarse una triangulación 
ÌÐ�ÌĴďĮ�ĨīÐÆðÌ�Ĩī�īÐÆĴðťÆī�Ðă�ĨīďÅăÐĉ�ÌÐ�ă�ðĊåīÌÐÆăīÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ÐĊ�ă�ĨīĴÐ�ĮķĨÐīðďī�ÌÐ�ă�ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊȘ�
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮĴď�Įďăď�ĮÐ�ĨăðÆ�ÐĊ�ăďĮ�ÐĮĴķÌðďĮ�ŒĊšÌďĮ�ř�ÌÐĨÐĊÌÐ�ÌÐă�ÐĊåďĪķÐ�ÌÐ�ă�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊȘ

Escalas de equivalencia y desigualdades dentro del hogar

wÐ�ķĴðăðšĊ�ÐĮÆăĮ�ÐĪķðŒăÐĊĴÐĮ�Ĩī�ĨďÌÐī�ÆďĉĨīī�ìďæīÐĮ�ÌÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐ�ÆďĉĨďĮðÆðĐĊȘ�O�īÐĊĴ�ĨÐī�Æ®ĨðĴ�ÐĮ�ă�ĉÑĴīðÆ�
más sencilla, pero otras escalas equivalentes pueden ajustar el nivel de consumo de los distintos grupos de edad. La 
distribución de los ingresos dentro de cada hogar también suele pasarse por alto en la mayoría de los análisis, y especialmente 
ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�īÐăÆðďĊÌĮ�ÆďĊ�Ðă�æÑĊÐīď�ÌÐĊĴīď�ÌÐă�ìďæīȘ�wÐ�ĨķÐÌÐĊ�ķĴðăðšī�ÐĊÆķÐĮĴĮ�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ÌðĮÐĎÌĮ�
para estudiar las desigualdades dentro de los hogares y muchas otras dimensiones relevantes de la desigualdad de género 
dentro del hogar56.

Comparación del poder adquisitivo entre diferentes contextos

Para determinar la equivalencia en el poder adquisitivo pueden utilizarse una serie de enfoques metodológicos. El más 
común es el Programa de Comparación Internacional utilizado por el Banco Mundial, que calcula el factor de conversión de 
ă�ĨīðÌÌ�ÌÐ�ĨďÌÐī�ÌĪķðĮðĴðŒďȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�ÌÐŦÆĴďī�ÐĮĨÆðă�ÌÐ�ĨīÐÆðďĮ�ř�ķĊ�ÆďĊŒÐīĮďī�ÌÐ�ĉďĊÐÌĮ�ĪķÐ�ĨķÐÌÐ�ķĴðăðšīĮÐ�
Ĩī�ÆďĊĴīďăī�ăĮ�ÌðåÐīÐĊÆðĮ�ÌÐ�ĨīÐÆðďĮ�ÐĊĴīÐ�ĨòĮÐĮȘ�OĮ�ďťÆðĊĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ÌÐ�ÐĮĴÌòĮĴðÆ�ř�ăďĮ�ÅĊÆďĮ�ÆÐĊĴīăÐĮ�ĴĉÅðÑĊ�
elaboran índices de precios al consumo a escala nacional o precios de cestas de la compra estándar que permiten comparar 
el poder adquisitivo entre territorios y a lo largo del tiempo. La equiparación correcta de los niveles de renta con la pobreza 
adquisitiva plantea importantes problemas, por ejemplo, para tener en cuenta las diferencias entre las zonas rurales y las 
urbanas. Los factores de conversión han tenido con frecuencia un sesgo urbano, casi por diseño, o han pasado por alto el 
ÆďĊĮķĉď�Ċď�ĉďĊÐĴīðď�ř�Ðă�ðĊĴÐīÆĉÅðďș�ĪķÐ�ĮķÐăÐĊ�ĮÐī�ĉ®Į�ÆďĉķĊÐĮ�ÐĊ�ăæķĊĮ�šďĊĮ�īķīăÐĮȘ�wÐ�ÆīÐÐ�ĪķÐ�ăĮ�ÐĊÆķÐĮĴĮ�
ÌÐ�ÆďĊĮķĉď�ĮďĊ�ĉ®Į�ťÅăÐĮ�ÆķĊÌď�ĮÐ�ÆďĉĨīĊ�šďĊĮ�ķīÅĊĮ�ř�īķīăÐĮȘ

Ǥǥ��īÌðĊ�>ĮĊÅĮīð�ÐĴɁăȘș�ȹ�ÌŒĊÆðĊæ�æÐĊÌÐī�ÐĪķăðĴř�Ĵìīďķæì�ðĊĴīȭìďķĮÐìďăÌ�ĮķīŒÐř�ÌĴ�ÆďăăÐÆĴðďĊ�ďĊ�ĮĮÐĴ�ďœĊÐīĮìðĨ�ĊÌ�ăÅďīȺș�World Bank Data Blog, 2021, 
https://bit.ly/3rVurLC.

los recuadros 2.5 y 2.6 para observar las metodologías 
y las fuentes de datos referentes a la desigualdad de 
los ingresos).
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4502 EL ESTADO DE LAS DESIGUALDADES

Métodos de medición de la desigualdad y diferentes grados de aversión a la 
desigualdad 

O�ĉÑĴīðÆ�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌ�ĉ®Į�ÆďĊďÆðÌș�Īķðš®Įș�ÐĮ�Ðă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊðș�Ĩďī�Įķ�ĮÐĊÆðăăÐš�ř�ĨďīĪķÐ�ÐĮ�īÐăĴðŒĉÐĊĴÐ�
å®Æðă�ÌÐ�ÆďĉķĊðÆīȘ�'ă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊð�ĮÐ�ĮďÆð�ÆďĊÆÐĨĴķăĉÐĊĴÐ�ÆďĊ�ăĮ�ÆķīŒĮ�ÌÐ�OďīÐĊšș�ĪķÐ�ĴĉÅðÑĊ�åÆðăðĴĊ�ă�
interpretación de los valores. Los valores de Gini van de 0 a 100 (el área cubierta por la curva de Lorenz), y las puntuaciones 
ĉ®Į�ăĴĮ�ðĊÌðÆĊ�ķĊ�ĉřďī�ÌÐĮðæķăÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ìř�ĉķÆìĮ�ďĴīĮ�ĉÑĴīðÆĮș�ř�ÆÌ�ķĊ�ĴðÐĊÐ�ĨīďĨðÐÌÌÐĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�
ř�ÌďĨĴ�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�ÌðĮĴðĊĴď�ÌÐ�ă�ŒÐīĮðĐĊ��ă�ÌÐĮðæķăÌÌȘ�qďī�ÐþÐĉĨăďș�Ðă�òĊÌðÆÐ�ÌÐ�}ìÐðă�ÐĮ�ĉÐĊďĮ�ðĊĴķðĴðŒď�ĪķÐ�Ðă�
ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊðș�ĨÐīď�ďåīÐÆÐ�ķĊ�ĨīďĨðÐÌÌ�ðĉĨďīĴĊĴÐș�Ðă�ÌÐĮæăďĮÐ�ÐĊ�ĮķÅæīķĨďĮș�ăď�ĪķÐ�īÐĮķăĴ�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�
ĸĴðă�Ĩī�ÆăĮðťÆī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�æăďÅăÐĮ�ĪķÐ�ÐŘðĮĴÐĊ�ÐĊĴīÐ�æīķĨďĮ�ÆďĊÆīÐĴďĮ�ř�ĴĉÅðÑĊ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ÐăăďĮȘ�'ĮĴď�ÐĮ�
especialmente útil cuando se estudian las desigualdades territoriales y otras desigualdades basadas en los grupos. 
Un conjunto de medidas de entropía generalizadas nos permite introducir más claramente las consideraciones éticas 
relacionadas con la aversión a la desigualdad. Esto puede lograrse, por ejemplo, penalizando la «desigualdad de alto nivel» 
o la «desigualdad de bajo nivel». Otras métricas comparan la participación de diferentes secciones de la distribución. La 
īĴðď�ÌÐ�qăĉ�ÆďĉĨī�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÆďĊ�ðĊæīÐĮďĮ�ĉ®Į�ăĴďĮ�ȧĨīĴÐ�ĮķĨÐīðďīȨ�ÆďĊ�Ðă�ǣǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÆďĊ�
ðĊæīÐĮďĮ�ĉ®Į�ÅþďĮ�ȧĨīĴÐ�ðĊåÐīðďīȨȘ�ZĴīĮ�ŒīðÆðďĊÐĮ�ÆďĉĨīĊ�Ðă�ǠǟɁɦ�ĮķĨÐīðďī�ř�Ðă�ǤǟɁɦ�ðĊåÐīðďīș�ď�Ðă�ǠɁɦ�ĮķĨÐīðďī�ř�Ðă�
ǤǟɁɦ�ðĊåÐīðďīȘ�qďī�ÐþÐĉĨăďș�ăĮ�īĴðďĮ�ĪķÐ�ķĴðăðš�Ðă�ðĊåďīĉÐ�World Inequality Report 2022 también destacan la gran aversión 
�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ÐĊ�ă�ĨīĴÐ�ĮķĨÐīðďī�ÌÐ�ă�ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊȘ�'ă�ðĊÌðÆÌďī�ÐăÐæðÌď�Ĩī�ĉÐÌðī�ă�ȹĨīďĮĨÐīðÌÌ�ÆďĉĨīĴðÌȺ�ȧZ#w�
ǠǟȨ�ÆďĉĨī�Ðă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ÌÐă�ǣǟɁɦ�ðĊåÐīðďī�ÆďĊ�ă�ĉÐÌð�ĊÆðďĊăș�ăď�ĪķÐ�ðĉĨăðÆ�ķĊ�æīĊ�ŒÐīĮðĐĊ��ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ÐĊ�
la parte inferior de la distribución.

Recuadro 2.6 
Fuentes públicas de las desigualdades de ingresos y riqueza

wÐ�ĨķÐÌÐĊ�ķĴðăðšī�ŒīðĮ�åķÐĊĴÐĮ�ĨĸÅăðÆĮ�ĪķÐ�ĨīďĨďīÆðďĊĊ�ÐĮĴðĉÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�ř�īðĪķÐšȚ

 ° Datos abiertos del Banco Mundial y PovCalNet. PovCalNet es una herramienta de cálculo interactiva y en línea 
que permite a los expertos replicar los cálculos realizados por los investigadores del Banco Mundial. Además de 
proporcionar estimaciones de la pobreza, incluye los índices de desigualdad más comunes basados en los datos de 
las encuestas primarias de hogares obtenidos de los organismos estadísticos gubernamentales y de los diferentes 
departamentos del Banco Mundial en los países57. 

 ° La base de datos sobre desigualdad mundial (WID, World Inequality DatabaseȨȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�ÅĮÐ�ÌÐ�ÌĴďĮ�ĮďÅīÐ�
la evolución histórica de la distribución mundial de los ingresos y la riqueza, tanto dentro de los países como entre 
ellos. Esta base de datos proporciona estimaciones tanto de la riqueza como de los ingresos, y es capaz de calcular 
la parte de los ingresos de la población con más ingresos triangulando los datos de las encuestas con los datos 
ťĮÆăÐĮș�ă�ÆďĊĴÅðăðÌÌ�ĊÆðďĊă�ĉÆīďÐÆďĊĐĉðÆ�ř�ďĴīďĮ�ÌĴďĮ�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒďĮ58. 

 ° La base de datos sobre la desigualdad de ingresos en el mundo (WIID, World Income Inequality DatabaseȨȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�
una base de datos en línea que proporciona información sobre la desigualdad de ingresos en los países desarrollados, 
en desarrollo y en transición. Ofrece el conjunto más completo de estadísticas sobre la desigualdad de ingresos 
recopiladas a partir de diversas fuentes de datos59.  

 ° La ÅĮÐ�ÌÐ�ÌĴďĮ�ÌÐă�'ĮĴķÌðď�ÌÐ�AĊæīÐĮďĮ�ÌÐ�OķŘÐĉÅķīæď�ȧOAwș�OķŘÐĉÅďķīæ�AĊÆďĉÐ�wĴķÌř�#ĴÅĮÐȨȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ă�ĉřďī�

ǤǦ��ĊÆď�TķĊÌðăș�ȹ�ďīăÌ��Ċā�ZĨÐĊ�#ĴȺș�#Ĵș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘ�āǢ�; Banco Mundial, «POVcalNet», 2022, https://bit.ly/3wtaBKW.

58 «World Inequality Database».

59 UNU-WIDER, «World Income Inequality Database», 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘ��ǟǦā.
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iNForme gold Vi46

 base de datos de ingresos disponible: contiene microdatos armonizados recogidos en unos 50 países diferentes 
de Europa, América del Norte, América Latina, África, Asia y Australasia, durante un período que abarca cinco 
décadas. Los microdatos recogidos permiten a los investigadores realizar estimaciones tanto de los hogares 
como de las personas60.

��ÐĮÆă�ăďÆă�ř�ĊÆðďĊăș�ăĮ�ďťÆðĊĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ÌÐ�ÐĮĴÌòĮĴðÆ�ĮķÐăÐĊ�ĮÐī�ăĮ�åķÐĊĴÐĮ�ĉ®Į�ťÅăÐĮ�ĪķÐ�ĨīďĨďīÆðďĊĊ�
ÐĮĴðĉÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮȘ�:īķĨďĮ�ÌÐ�īÐŦÐŘðĐĊ�Æďĉď�Ðă�AĊĮĴðĴķĴď�ÌÐ�AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�'ÆďĊĐĉðÆ�
Aplicada de Brasil y otras instituciones académicas también elaboran sus propias estimaciones independientes. 
}ďÌĮ�ÐĮĴĮ�ÐĮĴðĉÆðďĊÐĮ�ĮÐ�ìĊ�īÐÆďĨðăÌď��ĉÐĊķÌď�ÐĊ�åķÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ÌĴďĮ�ĊĴÐīðďīÐĮ�ȧĮďÅīÐ�ĴďÌďș�ă��AA#Ȩș�ĨÐīď�
Įďăď�ķĴðăðšĊÌď�ÌĴďĮ�æīÐæÌďĮȘ�OĮ�ďťÆðĊĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ÌÐ�ÐĮĴÌòĮĴðÆ�ĨķÐÌÐĊ�ĨīďĨďīÆðďĊī�ÐĮĴðĉÆðďĊÐĮ��ÐĮÆă�
subnacional para los niveles urbano/rural, regional y de ciudad. En México, por ejemplo, el Instituto Nacional de 
'ĮĴÌòĮĴðÆ�ř�:Ðďæīåò�ÆďĉÅðĊ�ăĮ�åķĊÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ķĊ�ďťÆðĊ�ĊÆðďĊă�ÌÐ�ÐĮĴÌòĮĴðÆ�ř�ķĊ�ðĊĮĴðĴķĴď�ĊÆðďĊă�ÌÐ�
geografía y cartografía, y proporciona datos detallados a escala local.

Como ya se ha mencionado, el coeficiente de Gini 
es la métrica más conocida para medir las desigual-
dades entre la amplia gama de medidas disponibles. 
'ă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊð�ĨīďĨďīÆðďĊ�ķĊ�ĮòĊĴÐĮðĮ�ÌÐ�ă�
distribución de los ingresos, que va de 0 a 100, en la 
que las puntuaciones más altas indican mayores niveles 
de desigualdad. En la práctica, desde 1960, los niveles 
nacionales de desigualdad han tendido a oscilar entre 
ǡǟ�ř�ǥǦȘ�'Ċ�ĨòĮÐĮ�Æďĉď�wķÌ®åīðÆ�ĮÐ�īÐæðĮĴīĊ�ăĴďĮ�
niveles de desigualdad (63), mientras que los niveles 
bajos son comunes en Estados como Finlandia (27,3), 
aunque existe una variación bastante marcada de un 
'ĮĴÌď��ďĴīďȘ�'ă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊð�ĉðÌÐ�ă�ÌðĮĴīðÅķ-
ción general de los ingresos, pero los analistas pueden 
preferir una métrica que preste más atención a la aver-
sión a la desigualdad de alto nivel y a la concentración 
de los ingresos entre las personas que más ganan. Una 
forma de medirlo es observar la proporción de ingresos 
ÆďĊÆÐĊĴīÌďĮ�ÐĊĴīÐ�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÆďĊ�ĉ®Į�
ingresos en los países de todo el mundo; este es el 
enfoque que sigue el informe World Inequality Report 
2022Ș�O�ÆďĉĨīÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�wķÌ®åīðÆ�ř�9ðĊăĊÌð�ŒķÐăŒÐ�
�ĮÐī�ðăķĮĴīĴðŒȘ�wÐæĸĊ�ăďĮ�ÌĴďĮ�ÌÐ�ǡǟǡǠș�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ă�
ĨďÅăÆðĐĊ�ĪķÐ�ĉ®Į�æĊ�Æķĉķă�Ðă�ǥǥɁɦ�ÌÐ�ă�īÐĊĴ�
ĊÆðďĊă�ÐĊ�wķÌ®åīðÆș�ĉðÐĊĴīĮ�ĪķÐ�ÐĊ�9ðĊăĊÌð�ÐĮĴÐ�
ĨďīÆÐĊĴþÐ�ÐĮ�Įďăď�ÌÐă�ǢǣɁɦȘ�#Ð�ìÐÆìďș�ăĮ�ĉÑĴīðÆĮ�
muestran diferentes aversiones a la desigualdad que 
ĴĉÅðÑĊ�īÐŦÐþĊ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÆďĊĮðÌÐīÆðďĊÐĮ�ÑĴðÆĮȘ�
Las conclusiones a las que se llega pueden variar según 
la métrica que se utilice, pero el uso de una serie de 
métricas puede ayudar a obtener resultados más sólidos. 

A escala mundial, las desigualdades interpersonales 
ĮďĊ�ÆďĊĮðÌÐīÅăÐĮȘ�wÐæĸĊ�ăĮ�ÐĮĴðĉÆðďĊÐĮ�æăďÅăÐĮș�Ðă�
ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊð�Ĩī�Ðă�ÆďĊþķĊĴď�ÌÐă�ĉķĊÌď�ĨķÐÌÐ�
ăÆĊšī�Ðă�ǦǟșǤɁɦș�ĉķř�Ĩďī�ÐĊÆðĉ�ÌÐă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�
ÌÐ�:ðĊð�ĉ®Į�ăĴďȚ�Ðă�ÌÐ�wķÌ®åīðÆ61. En cuanto a la 
concentración de ingresos entre las personas con más 

ǥǟ�OķŘÐĉÅďķīæ�AĊÆďĉÐ�wĴķÌřș�ȹ#ĴÅĮÐȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢřǡǤìǠ}.

ðĊæīÐĮďĮș�Ðă�ǠǟɁɦ�ĉ®Į�īðÆď�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉķĊÌðă�æĊ�
ǥșǤ�ŒÐÆÐĮ�ĉ®Į�ĪķÐ�Ðă�ǤǟɁɦ�ĉ®Į�ĨďÅīÐȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĮÐ�
observa un nivel de desigualdad mucho menor cuando 
se desglosa por países. En cuanto a las diferencias 
regionales, se llega a conclusiones similares utilizando 
cualquiera de las dos métricas. Los mayores niveles de 
desigualdad se dan en la región de Oriente Medio y Norte 
ÌÐ��åīðÆș�ÌďĊÌÐ�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĪķÐ�ĉ®Į�æĊĊ�
ÆďĊÆÐĊĴīĊ�Ðă�ǤǧɁɦ�ÌÐă�ĴďĴă�ÌÐ�ă�īÐĊĴ�ĊÆðďĊăȘ�OĮ�
desigualdades también son elevadas en el sur de África 
y en América Latina. En cambio, tienden a ser mucho 
menores en el este de Asia. Europa es la región con los 
ĊðŒÐăÐĮ�ĉ®Į�ÅþďĮ�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌș�ř�ĪķÐ�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�
ðĊæīÐĮďĮ�ĉ®Į�ăĴďĮ�ĮÐ�īÐĨīĴÐĊ�ÐĊĴīÐ�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐă�ǢǥɁɦ�
ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌ�
īÐæðďĊă�ĮķÐăÐĊ�ďÆķăĴī�ŒīðÆðďĊÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ÐĊĴīÐ�
ăďĮ�ÌðĮĴðĊĴďĮ�ĨòĮÐĮ�ȧŒÑĊĮÐ�Ðă�īÐÆķÌīď�ǡȘǦ�ř�ă�ťæķī�ǡȘǠȨȘ�

Las desigualdades de ingresos a escala mundial son, 
en parte, el resultado de las diferencias de ingresos 
entre los países, y pueden explicarse por las desigual-
dades interpersonales dentro de los países. Los datos 
indican que, en lo que respecta a las desigualdades de 
ingresos, el bienestar de las personas sigue estando 
determinado principalmente por la geografía y el lugar 
en el que viven. El análisis de descomposición muestra 
ĪķÐ�ìĮĴ�Ðă�ǦǦɁɦ�ÌÐ�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ĴďĴă�ÌÐă�ĉķĊÌď�
puede explicarse por las desigualdades entre países, 
ĉðÐĊĴīĮ�ĪķÐ�Įďăď�Ðă�ǢǢɁɦ�ĮÐ�ÐŘĨăðÆ�Ĩďī�ăĮ�ÌÐĮðæķă-
dades dentro de ellos62Ș�'ĮĴď�ĮðæĊðťÆ�ĪķÐ�īÐÌķÆðī�ă�
brecha de desigualdad entre países sigue siendo la 
forma más importante de reducir las desigualdades 
mundiales. Las desigualdades interpersonales siguen 
siendo grandes en algunos países, pero son relativa-
mente pequeñas en otros.

ǥǠ��ðåīĮ�ÆďīīÐĮĨďĊÌðÐĊĴÐĮ��ǡǟǟǧș�ĮÐæĸĊ�OāĊÐī�ř�TðăĊďŒðÆș�ȹ:ăďÅă�
Income Distribution : From the Fall of the Berlin Wall to the Great 
Recession».

ǥǡ�OāĊÐī�ř�TðăĊďŒðÆȘ
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Recuadro 2.7 
El nivel de desigualdad entre países

wÐæĸĊ�ăĮ�ÐĮĴðĉÆðďĊÐĮ�ĉ®Į�īÐÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊð�īÐÆďĨðăÌĮ�Ĩďī�Ðă��ĊÆď�TķĊÌðă63, las desigualdades 
ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�ŒĊ�ÌÐĮÌÐ�ăĮ�ăĴĮ�ÆðåīĮ�ÌÐ�wķÌ®åīðÆ�ȧǥǢȨș�UĉðÅð�ȧǤǨșǠȨ�ř�¢ĉÅð�ȧǤǦșǠȨș�ÐĊ�Ðă�Įķī�ÌÐ��åīðÆș�ìĮĴ�ăĮ�
bajas cifras de algunos países de Europa del Este, como Eslovenia (24,6), la República Checa (25) y Eslovaquia (25). 
'Ċ�ÆķĊĴď��ăĮ�īÐæðďĊÐĮ�æÐďæī®ťÆĮș�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĮďĊ�ĉřďīÐĮ�ÐĊ��ĉÑīðÆ�OĴðĊș�ÌďĊÌÐ�ĮÐ�ðÌÐĊĴðťÆĊ�ÌÐĮÌÐ�
ăĴďĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ÐĊ��īĮðă�ȧǤǢșǣȨ�ř��ďăďĉÅð�ȧǤǠșǢȨ�ìĮĴ�ĊðŒÐăÐĮ�ĉķÆìď�ĉ®Į�ÅþďĮ�ÐĊ�'ă�wăŒÌďī�ȧǢǧșǧȨ�ř��īķæķř�ȧǢǨșǦȨȘ�
qďī�ĴÑīĉðĊď�ĉÐÌðďș�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĮďĊ�ĉÐĊďīÐĮ�ÐĊ��ĮðȚ�qāðĮĴ®Ċ�ȧǢǠșǥȨ�ř��ĊæăÌÑĮ�ȧǢǠșǥȨș�ÐĊ��Įð�TÐīðÌðďĊăș�ř�
ă�tÐĨĸÅăðÆ�ÌÐ��ďīÐ�ȧǢǠșǣȨ�ř�LĨĐĊ�ȧǢǡșǨȨș�ÐĊ�ă�īÐæðĐĊ�ÌÐ��ĮðȭqÆòťÆďȘ�qďī�ĴÑīĉðĊď�ĉÐÌðďș�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�
ðĊæīÐĮďĮ�ĮďĊ�ÅþĮ�ÐĊ�'ķīďĨș�ř�ĉķř�ÅþĮ�ÐĊ�ĨòĮÐĮ�Æďĉď�9ðĊăĊÌð�ȧǡǦșǢȨș�UďīķÐæ�ȧǡǦșǥȨ�ř�#ðĊĉīÆ�ȧǡǧșǡȨȘ�wðĊ�
embargo, las desigualdades también pueden ser elevadas en algunos países de renta alta, como Chile (44,4) y Estados 
Unidos (41,4). Como muestran estas cifras, las desigualdades de ingresos varían mucho en todo el mundo.

Las estadísticas del informe World Inequality Report 2022 muestran una mayor aversión a la desigualdad por la 
concentración de los ingresos en las personas con mayores ingresos, basándose en las mediciones de la parte de 
ă�īÐĊĴ�ĊÆðďĊă�ĪķÐ�ÆďīīÐĮĨďĊÌÐ�ă�ǠǟɁɦ�ĉ®Į�ăĴď�ř�ă�ǤǟɁɦ�ĉ®Į�Åþď�ÌÐ�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ64Ș�wÐæĸĊ�ÆðåīĮ�īÐÆðÐĊĴÐĮș�ăďĮ�
ĉřďīÐĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌ�ĮÐ�ďÅĮÐīŒĊ�ÐĊ�Ðă�Įķī�ÌÐ��åīðÆ�řș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăīș�ÐĊ�ĨòĮÐĮ�Æďĉď�wķÌ®åīðÆș�UĉðÅðș�
¢ĉÅðș�wķšðăĊÌð�ř��ďĴĮķĊș�ÌďĊÌÐ�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÆďĊ�ĉřďīÐĮ�ðĊæīÐĮďĮ�æĊ�ÐĊĴīÐ�ǢǤ�ř�ǥǢ�ŒÐÆÐĮ�ĉ®Į�
ĪķÐ�Ðă�ǤǟɁɦ�ĉ®Į�ĨďÅīÐȘ��ĉÑīðÆ�OĴðĊ�ĴĉÅðÑĊ�ĨīÐĮÐĊĴ�ÐăÐŒÌĮ�ÅīÐÆìĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮș�ÆďĊ�īĴðďĮ�ÌÐ�ǢǠ�ÐĊ�TÑŘðÆďș�
29 en Brasil y 28 en Chile. Las brechas de ingresos más bajas se observan en Eslovaquia, la República Checa, Islandia 
ř�UďīķÐæș�ÌďĊÌÐ�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉ®Į�īðÆ�æĊ�ĉÐĊďĮ�ÌÐ�ǥ�ŒÐÆÐĮ�ĉ®Į�ĪķÐ�Ðă�ǤǟɁɦ�ĉ®Į�ĨďÅīÐȘ�'ĮĴĮ�ÆðåīĮ�
ĉķÐĮĴīĊ�ă�æīĊ�ÌðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�ăĮ�ÅīÐÆìĮ�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮȘ�'Ċ��ìðĊș�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉ®Į�īðÆ�
æĊ�ǠǤ�ŒÐÆÐĮ�ĉ®Į�ĪķÐ�Ðă�ǤǟɁɦ�ĉ®Į�ĨďÅīÐț�ÐĊ�ă�AĊÌðș�ă�ĨīďĨďīÆðĐĊ�ăăÐæ��ĮÐī�ǡǡ�ŒÐÆÐĮ�ĉřďīȘ�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮ�
ĨīÐĮÐĊĴ�ķĊď�ÌÐ�ăďĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ĉ®Į�ăĴďĮ�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌ�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�īðÆďĮș�ÆďĊ�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĪķÐ�æĊ�ǠǦ�
ŒÐÆÐĮ�ĉ®Į�ĪķÐ�Ðă�ǤǟɁɦ�ĉ®Į�ĨďÅīÐȘ

ǥǢ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ÆðåīĮ�īÐÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�ĉÐÌðÌĮ�ĉÐÌðĊĴÐ�Ðă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊð�ȧŒÑĮÐ�Ðă�īÐÆķÌīď�ǡȘǤ�ĮďÅīÐ�ă�ĉÐĴďÌďăďæò�Ĩī�ĉÐÌðī�ăĮ�
desigualdades). Los datos se obtuvieron de POVcalNet, un repositorio de datos perteneciente al Banco Mundial que recopila estimaciones basadas en datos 
primarios de encuestas de hogares obtenidos de organismos estadísticos gubernamentales y de departamentos nacionales del Banco Mundial: Banco Mundial, 
«POVcalNet».

ǥǣ�#ĴďĮ�ÆďīīÐĮĨďĊÌðÐĊĴÐĮ�ă�ĸăĴðĉď�Ďď�ÌðĮĨďĊðÅăÐ�ř��ăďĮ�ÌĴďĮ�ÌÐ�ă��ĮÐ�ÌÐ�#ĴďĮ�ĮďÅīÐ�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�æăďÅăȚ��ìĊÆÐă�ÐĴɁăȘș�ȹ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡȺȘ

9ķÐĊĴÐȚ�#ďĊĴĮ�#ÅīŒďăĮāĮș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ� 
�ðĮĴ�ÑīÐ�ÌÐ�wĊĴðæď�ÌÐ�wķīÆď�ř�wĊ�LķĊ�ÌÐ�TðīŦďīÐĮ�ÐĊ�Oðĉș�qÐīĸȘ
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Figura 2.1 
#ðåÐīÐĊÆðĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�ÐĊĴīÐ�Ðă�ǠǟɁɦ�ĮķĨÐīðďī�ř�Ðă�ǤǟɁɦ�ðĊåÐīðďī�ÐĊ�ĴďÌď�Ðă�ĉķĊÌďș�ǡǟǡǠ65 

ǥǤ��ìĊÆÐă�ÐĴɁăȘ

3.3 Ciudades 
y territorios 
desiguales   

Si los países muestran una gran diversidad en cuanto 
al nivel de desigualdad, las ciudades y los territorios 
dentro de los países son aún más heterogéneos. 
No es de extrañar que los niveles de desigualdad 
más elevados se encuentren a menudo en las zonas 

urbanas, dada su elevada densidad de población y sus 
realidades contrastadas: personas que disfrutan de un 
alto nivel de vida conviven con otras que sufren impor-
tantes carencias. Los ejemplos de estos contrastes se 
encuentran en todas partes. La fotografía de la favela 
qīðĮĐĨďăðĮ�þķĊĴď��Įķ�ŒÐÆðĊ�īðÆș�TďīķĉÅðș�ÐĊ�wď�
Paulo (Brasil), en la página el siguiente se hizo viral 
ÌÐĮĨķÑĮ�ÌÐ�ĪķÐ�Įķ�ķĴďīș�}ķÆ��ðÐðīș�ă�ĨķÅăðÆī�Ĩďī�
primera vez en las redes sociales en el 2004. Llamó 
mucho la atención, no por su carácter insólito, sino 
precisamente porque retrata las marcadas desigual-
dades que se viven en muchas ciudades del mundo. A 
pesar de que hay muchos ejemplos, y de que existen 
muchos datos a escala de país, los datos comparables 
sobre las desigualdades de ingresos a escala de ciudad 
son escasos. Esta sección presenta algunos de los 
datos disponibles en la actualidad.

Fuente: Lucas Chancel et al., «World Inequality Report 2022», 2022, https://bit.ly/3tVKOI4.

diferencia entre la parte 
superior (10) y la parte 
inferior (50)

5-12

12-12

13-16

16-17

ǠǨȭǤǟɎ
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De los datos recopilados por ONU-Hábitat en sus 
ediciones del informe World Inequality Report se pueden 
extraer interesantes conclusiones. Es posible observar 
patrones regionales similares a los descritos anterior-
mente66. Las desigualdades son especialmente nota-
bles en las ciudades sudafricanas, ya que ciudades 
como Johannesburgo, Port Elizabeth, Pretoria, 
Ciudad del Cabo y Durban�ĨīÐĮÐĊĴĊ�ÆďÐťÆðÐĊĴÐĮ�
de Gini superiores a 6067. Las altas desigualdades 
de ingresos en las ciudades sudafricanas son, en 
parte, un legado del apartheid, pero también son el 
resultado de la segmentación resultante del reciente 
desarrollo urbano. Curiosamente, otras ciudades del 
África subsahariana también presentan altos niveles 
de desigualdad. Entre ellas se encuentran Kigali 
(Ruanda) y Blantyre�ȧTăœðȨș�ÆďĊ�ÆďÐťÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�:ðĊð�
de 50. Lamentablemente, el informe de ONU-Hábitat 
solo muestra las desigualdades a escala de ciudad de 
un pequeño grupo de países del África subsahariana. 
}ĉÅðÑĊ�ÐŘÆăķřÐ��UðæÐīð�ř�NÐĊðș�Ĩďī�ĉÐĊÆðďĊī�Įďăď�
dos países grandes y desiguales. 

Los datos del informe de ONU-Hábitat también 
muestran altos niveles de desigualdad en ciudades 
latinoamericanas, como Curitiba, Belo Horizonte y 
Sao Paulo (Brasil); Santiago de Chile (Chile), y Quito 
ȧ'ÆķÌďīȨș�ÐĊĴīÐ�ďĴīĮș�ĴďÌĮ�ÆďĊ�ÆďÐťÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�
Gini superiores a 50. Las ciudades asiáticas parecen 
ĉÐĊďĮ�ÌÐĮðæķăÐĮș�ÆďĊ�ÆďÐťÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�:ðĊð�ðĊåÐīðďīÐĮ�
a 40, excepto Hong Kong, que es un caso atípico, con 
ķĊ�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊð�ĮķĨÐīðďī��ǤǟȘ�OĮ�ÆðķÌÌÐĮ�
europeas son considerablemente menos desiguales 
según los coeficientes de Gini, cuyos valores son 
normalmente inferiores a 40, con la única excepción 
notable de Londres�ȧtÐðĊď��ĊðÌďȨș�ÆďĊ�ķĊ�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�

ǥǥ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
Urbanization» (Nairobi, 2020).

67 La cobertura de las ciudades del África subsahariana es menor.

de Gini superior a 50. Las ciudades norteamericanas 
son considerablemente más desiguales que sus homó-
logas europeas. Ciudades como Gainesville, Nueva 
York, 9ðăÌÐăť, Los Ángeles y Houston (EE. UU.) 
ĴðÐĊÐĊ�ÆďÐťÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�:ðĊð�ÆÐīÆĊďĮ�ď�ĮķĨÐīðďīÐĮ��ǤǟȘ�

Los datos sobre el índice de Palma sobre 126 
países recopilados por Euromonitor también nos 
ĨÐīĉðĴÐĊ�ÆăĮðťÆī�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ĮÐæĸĊ�ĮķĮ�ĊðŒÐăÐĮ�
ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌ�ȧÆďĉď�ĉķÐĮĴī�ă�ťæķī�ǡȘǡȨ68. El índice 
ÌÐ�qăĉ�ÆďĉĨī�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ÌÐă�ǠǟɁɦ�ĉ®Į�īðÆď�ÌÐ�ă�
ĨďÅăÆðĐĊ�ÆďĊ�ăďĮ�ÌÐă�ǣǟɁɦ�ĉ®Į�ĨďÅīÐȘ�qīÐĮÐĊĴ�ķĊ�
ĉřďī�ŒÐīĮðĐĊ��ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ĪķÐ�Ðă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�
Gini por la alta concentración en la parte superior de la 
ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊȘ�'ĮĴÐ�Ċ®ăðĮðĮ�ÆďĊťīĉ�ĪķÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�
más desiguales parecen concentrarse en el África 
subsahariana y en América Latina. 

Los mayores niveles de desigualdad se observan en 
Johannesburgo�ȧwķÌ®åīðÆȨș�ÌďĊÌÐ�Ðă�ǠǟɁɦ�ĉ®Į�īðÆď�
de la población gana, de media, 13,4 veces más que el 
ǣǟɁɦ�ĉ®Į�ĨďÅīÐȘ�OÐ�ĮðæķÐĊ�Lagos (Nigeria), Nairobi 
(Kenia) y Santo Domingo (República Dominicana), 
con índices de Palma superiores a 10. Otras ciudades 
latinoamericanas de la lista son Río de Janeiro y Sao 
Paulo (Brasil); Ciudad de Guatemala (Guatemala); San 
Salvador�ȧ'ă�wăŒÌďīȨț�Bogotá (Colombia), y Quito 
(Ecuador). Estas cifras son ilustrativas de los altos 
niveles de desigualdad presentes en gran parte de la 
región latinoamericana. 

Curiosamente, las ciudades de los países más pobres 
parecen ser tan desiguales como las de las zonas más 
ricas de la región latinoamericana, o incluso más. Ello 
se observa al comparar ciudades como San Salvador 
ȧ'ă�wăŒÌďīȨ�ď�Ciudad de Guatemala (Guatemala) con 

ǥǧ�9īĊĮķ��řĴķĴĮ�tšŒÌķĮāĮș�ȹAĊÆďĉÐ�AĊÐĪķăðĴř�tĊāðĊæ�ďå�ĴìÐ�
�ďīăÌȸĮ�Tþďī��ðĴðÐĮȺș�Euromonitor International, 2017,  
https://bit.ly/3D6ng7B.

9ķÐĊĴÐȚ�}ķÆ��ðÐðī�ȧǡǟǟǣȨ

qīðĮĐĨďăðĮ�ř�TďīķĉÅðȘ���ă�ðšĪķðÐīÌș�ă�åĉďĮ�åďĴďæīåò�ĴďĉÌ�Ĩďī�}ķÆ��ðÐðī�ÐĊ�ǡǟǟǣț��ă�ÌÐīÐÆìș�ă�åďĴďæīåò�ĴďĉÌ�Ĩďī�LďìĊĊř�TðăăÐī�ÐĊ�Ðă�ĉðĮĉď�ăķæī�ÐĊ�
ǡǟǡǟș�wď�qķăďș��īĮðăȘ�T®Į�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ÐĊȚ�https://inequality.org/research/famous-inequality-photograph-recreated/.

Fuente: Johnny Miller (2020)

https://inequality.org/research/famous-inequality-photograph-recreated/
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Bogotá (Colombia) o Sao Paulo (Brasil). Estos datos 
sugieren que no existe una relación directa entre 
el nivel de desarrollo y el de desigualdad. Los datos 
ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�īÐĊĴ�ăĴ�ÆďĊťīĉĊ�ĸĊ�ĉ®Į�ÐĮĴ�
conclusión. Las desigualdades también son elevadas 
en ciudades de países de renta alta, como Miami, San 
José, Los Ángeles y Nueva York (EE. UU.), y Frankfurt 
(Alemania). 

En cambio, los niveles de desigualdad más bajos se 
observan entre las ciudades de Asia y Europa del Este, 
como Bombay y Karachi (India); Bratislava (Eslova-
quia); Wuhan, Guangzhou, Pekín y Shenzhen (China); 
Kiev (Ucrania); Praga (República Checa), y Varsovia 
ȧqďăďĊðȨȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌ�
dentro de las ciudades son menores también en los 
países ricos. Ejemplos de ello son: Berlín (Alemania); 
Birmingham y Leeds (Reino Unido), y Barcelona 

(España). Esto contrasta con los altos niveles de 
desigualdad observados en Nueva York (EE. UU.), 
Londres (Reino Unido) y Fráncfort (Alemania) que, 
Ĩďī�ÆðÐīĴďș�ĮďĊ�ăĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ÆĨðĴăÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�
del mundo. Como veremos en breve, las desigualdades 
a escala de ciudad tienden a estar estrechamente 
relacionadas con la dinámica de la desigualdad global.

Figura 2.2 
�ăĮðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ĮÐæĸĊ�Įķ�ĊðŒÐă�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌ�ĉÐÌðĊĴÐ�Ðă�òĊÌðÆÐ�ÌÐ�qăĉ

9ķÐĊĴÐȚ�æī®ťÆď�ÐăÅďīÌď�ÆďĊ�ÌĴďĮ�ÌÐ�'ķīďĉďĊðĴďī�ĪķÐ�ÆďĉĨī�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ÐĊ�Ǡǡǥ�ÆðķÌÌÐĮȘ�qī�ďÅĴÐĊÐī�ĉ®Į�ÌÐĴăăÐĮ�ĮďÅīÐ�ă�ĉÐĴďÌďăďæòș�ŒÑĮÐȚ�9īĊĮķ�
�řĴķĴĮ�tšŒÌķĮāĮș�ȹAĊÆďĉÐ�AĊÐĪķăðĴř�tĊāðĊæ�ďå�ĴìÐ��ďīăÌȸĮ�Tþďī��ðĴðÐĮȺș�Euromonitor Internationalș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ#ǥĊæǦ�.
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Recuadro 2.8 
Medición de las desigualdades urbanas

'Ċ�ÆďĊÆīÐĴďș�ăďĮ�ÐĮĴķÌðďĮ�ķīÅĊďĮ�ĮďÅīÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÆďĉÐĊšīďĊ��ťĊăÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĎďĮ�ďÆìÐĊĴ�ř�ĊďŒÐĊĴș�ÆďĊ�
ÐĊÆķÐĮĴĮ�ÌÐĴăăÌĮ�ÐĊ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ĪķÐ�ÆďĉÅðĊÅĊ�ðĊÌðÆÌďīÐĮ�ÌÐĉďæī®ťÆďĮ�ÆďĊ�ĨīÐæķĊĴĮ�ÌÐ�ďĨÆðĐĊ�ĉĸăĴðĨăÐ�
sobre factores económicos y sociales, como la vivienda, el empleo y la situación de la inmigración, así como preguntas 
ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ĮďÅīÐ�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ř�ăďĮ�æĮĴďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ69. 

Los estudios recientes sobre las desigualdades urbanas y territoriales han examinado cómo se distribuyen espacial-
mente los ingresos, o el consumo, en un territorio determinado. Para ello se ha recurrido a la propiedad del índice 
ÌÐ�}ìÐðă�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴÐ�ÌÐĮÆďĉĨďĊÐī�ăďĮ�ÌĴďĮș�Įò�Æďĉď�ă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ðĊÌðÆÌďīÐĮ�ÐĮĨÆðăÐĮ��ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÐĮÆăĮ70. 
'Ċ�ÐĮĴÐ�ĮÐĊĴðÌďș�ă�ÆÆÐĮðÅðăðÌÌ�ř�ÌðĮĨďĊðÅðăðÌÌ�ÌÐ�ă�ĴÐÆĊďăďæò�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ðĊåďīĉÆðĐĊ�æÐďæī®ťÆ�ĮÐ�ì�
convertido en un elemento clave para entender la espacialización de las desigualdades urbanas. Estos sistemas 
han sido utilizado ampliamente en los estudios académicos recientes, pero también, y con más relevancia, por las 
autoridades locales, las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales. Un ejemplo bien documentado es 
Ðă�ÌÐ�wăķĉȥwìÆā�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ĪķÐ�ì�ÐăÅďīÌď�ĮķĮ�ĨīďĨðďĮ�ÌĴďĮ�īÐăĴðŒďĮș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș��ă�ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊ�
de agua potable e infraestructuras de saneamiento. Estos datos se han utilizado para aumentar la visibilidad de los 
problemas a los que se enfrentan las poblaciones urbanas marginadas en las regiones de África subsahariana y Asia 
meridional. Oxfam Brasil ha elaborado directrices detalladas para ayudar a elaborar mapas de desigualdad a escala 
tanto municipal como local71. 

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�ÐĊåďĪķÐĮ�ÌÐ�ĉÐÌðÆðĐĊș�ř�ĴĉÅðÑĊ�Ðă�ĴīĴĉðÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�ÌĴďĮș�Ċď�ĮďĊ�ĊÐķĴīăÐĮț�ÐĮĴ®Ċ�ðĊĉÐīĮďĮ�ÐĊ�ăĮ�
īÐăÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĨďÌÐī�ř�ĴðÐĊÌÐĊ��īÐŦÐþī�ŒăďīÐĮș�ĨďĮðÆðďĊÐĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ř�ĮķĨķÐĮĴďĮ�ìÐīÐÌÌďĮ�ř�ÆÐĨĴÌďĮ�Ĩďī�Ðă�ÆďĉĸĊ�
ÌÐ�ă�æÐĊĴÐȘ�qďī�ĴĊĴďș�ăďĮ�ÐĊåďĪķÐĮ�Ĩī�ĉÐÌðīș�ÐĮĪķÐĉĴðšī�ř�ÆķĊĴðťÆī�ăĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�åďīĉĮ�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�
urbanas dependen de los contextos y de los actores implicados tanto como de una metodología o un tipo de datos 
ÐĮĨÐÆòťÆďĮȘ�qďī�ÐĮĴÐ�ĉďĴðŒďș�Ċď�ÌÐÅÐ�ĮķĉðīĮÐ�ĪķÐ�ķĊ�ĉÐĴďÌďăďæò�ď�ÐĊåďĪķÐ�Ĩī�ĉÐÌðī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ķīÅĊĮ�
puede transferirse directamente de una ciudad o región a otra.

ǥǨ�OœīÐĊÆÐ��ďÅď�ÐĴɁăȘș�ȹTķăĴðȭ�ðĴř�wĴķÌř�ďå��īÅĊ�AĊÐĪķăðĴřș�ǠǨǨǡȭǠǨǨǣȚ�ȫ�ĴăĊĴș��ďĮĴďĊș�#ÐĴīďðĴș�ĊÌ�OďĮ��ĊæÐăÐĮȬȺ�ȧ�ĊĊ��īÅďīș�ǡǟǟǧȨș�https://bit.ly/3L1Fr16.

Ǧǟ�OďÐðš��ďķīÌðÆș�wÐīæÐ�wăĴș�ř��īďăðĊÐ�UďœÆāðș�ȹ�ĮĮÐĮĮðĊæ�ÆðĴðÐĮȚ��ĊÐœ�ĮřĮĴÐĉ�ďå�ÆīďĮĮȭĮÆăÐ�ĮĨĴðă�ðĊÌðÆĴďīĮȺș�Building Research & Information 40, n.o 5 (2012): 
592-605.

ǦǠ�tÐÌÐ�UďĮĮ�wď�qķăď�ř�qīďæīĉ��ðÌÌÐĮ�wķĮĴÐĊĴ®ŒÐðĮș�ȹ:ķð�ďīðÐĊĴÌďī�Ĩī�ÆďĊĮĴīķÉÃď�ÌÐ�ĉĨĮ�Ì�ÌÐĮðæķăÌÌÐ�ĊďĮ�ĉķĊðÆòĨðďĮ�ÅīĮðăÐðīďĮȺș�ǡǟǡǟș� 
https://bit.ly/3L4JJol.

9ķÐĊĴÐȚ��Į�Ì�qìďĴďș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
qÐīĮďĊĮ�ĮðĊ�ìďæī�ŒðŒÐĊ�ÐĊ�ĴðÐĊÌĮ�ÐĊ�Ðă�ÆÐĊĴīď�ÌÐ�wď�qķăďș��īĮðăȘ
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Hasta ahora, este capítulo se ha centrado en los niveles 
de desigualdad de ingresos y en cómo medirlos. La 
siguiente sección adopta un enfoque más dinámico y 
examina los cambios a lo largo del tiempo. En primer 
lugar, se examinan los cambios en las desigualdades 
globales y, a continuación, se analizan los cambios en 
las desigualdades territoriales dentro de los países. 
wÐ�ÌďĨĴ�ķĊ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�ĴÐĉĨďīăș�ř�ĮÐ�īÐĴīďÆÐÌÐĊ�
algunas décadas para evaluar las tendencias de las 
ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐĮÌÐ�ǠǨǧǟȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ŒÐī®ș�ăďĮ�ÌĴďĮ�
aportan noticias positivas pero, en términos generales, 
las últimas décadas se caracterizan por un crecimiento 
desigual de ingresos y riqueza, especialmente desde 
la década de 1980. El lado positivo es que el mundo ha 
experimentado una reducción de las desigualdades 
entre países, ya que los países pobres y de renta media 
han acortado las distancias con los más ricos. Aun así, 

las desigualdades relativas de ingresos dentro de los 
países han aumentado y la brecha entre la población 
con más ingresos y el resto se ha profundizado. Las 
desigualdades entre territorios también han aumentado 
en muchos países. Los acontecimientos adversos, 
como la crisis financiera y la crisis de la COVID-19, 
parecen haber exacerbado las desigualdades allí 
donde no existían programas que ofrecieran redes de 
protección adecuadas. 

wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ðă�ĨĊďīĉ�ÌðĮĴ�ĉķÆìď�ÌÐ�ĮÐī�ìďĉď-
géneo, ya que hay diferencias muy marcadas entre 
países. Por ejemplo, las economías emergentes como 
China han experimentado un impresionante aumento 
de renta en las últimas décadas, lo que se ha traducido 
en una marea creciente de personas que se incorporan 
a la clase media y en una reducción impresionante de la 
pobreza. Aun así, en China el crecimiento se ha distri-
buido de forma desigual en el territorio y ha aumentado 
la brecha entre las ciudades costeras urbanas y los 
pueblos y aldeas rurales del interior. Por el contrario, 
los países más ricos, como el Reino Unido y los Estados 
Unidos, han experimentado un crecimiento más mode-
rado, junto con un aumento de las desigualdades; ello ha 
sido especialmente evidente entre la población con más 
ingresos, y ha tomado una forma desproporcionada en 
algunas ciudades y territorios. Otros países, especial-
mente en América Latina, han tenido experiencias más 
positivas, con períodos de disminución de las desigual-
dades. Esta sección analiza esta dinámica, cómo están 
cambiando las desigualdades de ingresos y cómo los 
procesos globales y locales están interconectados en 
la producción y replicación de las desigualdades.

4 la dinámica de 
las desigualdades 
de ingresos 

9ķÐĊĴÐȚ�Tīā�:ķĮÐŒș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Vistas de la ciudad desde la tienda en la que vive una persona sin 
hogar en Dublín, Irlanda.
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4.1 Cambios en 
las desigualdades 
globales desde la 
década de 1980    

Desde los años 80, la historia no ha sido muy positiva 
ÐĊ�ăď�ĪķÐ�īÐĮĨÐÆĴ��ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮȘ�wðĊ�
embargo, ello depende de la métrica que se utilice para 
su análisis, y de las consideraciones éticas y la aversión 
a la desigualdad que se atribuya a cada métrica72. La 
buena noticia es que las desigualdades de renta entre 
países, que habían aumentado desde principios del siglo 
XIX, han empezado a disminuir rápidamente, ya que los 
países más pobres y de renta media han ido cerrando

72 Consulte el debate detallado en Martin Ravallion, «What Might Explain 
}ďÌřȸĮ��ďĊŦðÆĴðĊæ�UīīĴðŒÐĮ�ďĊ�:ăďÅă�AĊÐĪķăðĴřȟȺș�ÐĊ�Inequality in the 
Developing Worldș�ÐÌȘ��īăďĮ�:īÌòĊș�Tķīīř�OÐðÅÅīĊÌĴș�ř�9ðĊĊ�}īĨ�ȧZŘåďīÌȚ�
ZŘåďīÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǡǠȨș�ǠǧȭǣǧȘ��ÑĮÐ�ĴĉÅðÑĊȚ��īăďĮ�:īÌòĊș�ȹ}īÐĊÌĮ�
ðĊ�:ăďÅă�AĊÐĪķăðĴř��ĮðĊæ��UÐœ�AĊĴÐæīĴÐÌ�#ĴĮÐĴȺș��A#'t��ďīāðĊæ�qĨÐīș�
2021.

cada vez más la brecha con respecto a los países de 
ĉřďī�īÐĊĴ�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǡȘǢȨȘ�O�ĉă�ĊďĴðÆð�ÐĮ�ĪķÐș�
según diversas estimaciones, por término medio, las 
desigualdades de ingresos dentro de los países están 
aumentando. Los datos recientes del informe World 
Inequality Report 2020, cuya métrica asigna una mayor 
aversión a la desigualdad de los mayores ingresos, han 
demostrado cómo la década de 1980 fue un momento 
crucial en el que las desigualdades dentro de los países 
empezaron a aumentar desde que alcanzaran los niveles 
más bajos en la década de 1940. Otros estudios, que 
utilizan otras métricas menos sensibles a la desigualdad 
(por ejemplo, Gini), muestran que las desigualdades 
æăďÅăÐĮ�īÐăĴðŒĮ�ĨķÐÌÐĊ�ÐĮĴī�ÌðĮĉðĊķřÐĊÌďȘ�wðĊ�
embargo, estos estudios concluyen que es posible que el 
descenso no sea sólido y sugieren que el aumento de las 
desigualdades dentro de los países puede estar anulando 
los efectos de la reducción de las desigualdades entre 
países73. A su vez, las estimaciones que utilizan métricas 
absolutas han mostrado un aumento constante de las 
desigualdades globales absolutas durante el mismo 
período74. Por lo tanto, los datos son variados y dependen 

ǦǢ�OāĊÐī�ř�TðăĊďŒðÆș�ȹ:ăďÅă�AĊÆďĉÐ�#ðĮĴīðÅķĴðďĊȚ�9īďĉ�ĴìÐ�9ăă�ďå�ĴìÐ�
Berlin Wall to the Great Recession».

Ǧǣ�TĊķÐă�UðĎďȭ¢īšĸș�OķīÐĊÆÐ�tďďĨÐș�ř�9ðĊĊ�}īĨș�ȹ:ăďÅă�AĊÐĪķăðĴřȚ�
Relatively Lower, Absolutely Higher», The Review of Income and Wealth 63, 
n.o 4 (2016): 661-84.

Figura 2.3
Desigualdades de ingresos a escala mundial: desigualdades entre países frente a 
desigualdades dentro de los países; diferencia entre el 10 % más rico y el 50 % más pobre, 
1820-2020

UďĴȚ�OĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÐĊĴīÐ�ĨòĮÐĮ�ĮÐ�ĉðÌÐĊ�Ĩďī�ă�ÌðåÐīÐĊÆð�ÐĊĴīÐ�Ðă�ǠǟɁɦ�ĉ®Į�ăĴď�ÌÐ�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĉÐÌðďĮ�ř�Ðă�ǤǟɁɦ�ĉ®Į�Åþď�ȧĮķĨďĊðÐĊÌď�ĪķÐ�ĴďÌď�Ðă�ĉķĊÌď�ĴÐĊæ�ăďĮ�
ĉðĮĉďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ÐĊ�ķĊ�ĨòĮ�ÌÐĴÐīĉðĊÌďȨȘ�OĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ĮÐ�ĉðÌÐĊ�ĴĉÅðÑĊ�Ĩďī�ă�ÌðåÐīÐĊÆð�ÐĊĴīÐ�Ðă�ǠǟɁɦ�ĉ®Į�ăĴď�ÌÐ�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĉÐÌðďĮ�ř�Ðă�
ǤǟɁɦ�ĉ®Į�Åþď�ȧĮķĨďĊðÐĊÌď�ĪķÐ�ĴďÌďĮ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ĴÐĊæĊ�ăďĮ�ĉðĮĉďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĉÐÌðďĮȨȘ

Fuente: Lucas Chancel et al., «World Inequality Report 2022», 2022, https://bit.ly/3tVKOI4.
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Guerra Mundial, que redujo las desigualdades en el viejo 
continente durante el siglo XX76. 

Ha habido un debate exhaustivo sobre las tendencias 
al alza de las desigualdades de ingresos observadas 
desde la década de 1980, especialmente en los países 
ricos de Occidente77. La desigualdad, medida por el 
ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊð78, ha aumentado en la mayoría de 
los países occidentales ricos: los mayores incrementos 
observados se han producido en Estados Unidos (de 
32,12 en 1975 a 39,02 en 2019), en Alemania (de 25,34 
en el año 2000 a 29,85 en 2017) y en Canadá (de 28,14 
en 1988 a 31,41 en 2010). Algunos países europeos han 
ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÌď�ŦķÆĴķÆðďĊÐĮȘ�qďī�ÐþÐĉĨăďș�ÐĊ�Ðă�tÐðĊď�
Unido el coeficiente de Gini aumentó de 26,01 justo 
antes de 1980 hasta un punto máximo de 37,83 en 2001, 
pero luego siguió una trayectoria descendente y se ha 
estabilizado en torno a 31 desde 2011. Otros países de la 
región también han tenido períodos de disminución de 
ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮș�ĉÐÌðÌĮ�Ĩďī�Ðă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊðț�
entre ellos se encuentran Bélgica, España, Francia, 
Grecia y Hungría79Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�ĴÐĊÌÐĊÆð�æÐĊÐīă�
ha sido el aumento de las desigualdades en los países 
occidentales ricos. La situación de las desigualdades en 
el momento de la COVID-19 se explica en el recuadro 2.9.

de la aversión a la desigualdad que se asigne a cada 
métrica. Aun así, todas ellas apuntan a una reducción 
media de las desigualdades entre países y a un aumento 
de las desigualdades dentro de los países desde la 
década de 1980.

wð�ĊďĮ�ÆÐĊĴīĉďĮ�ÐĊ�ăďĮ�ÆĉÅðďĮ�ÐĊ�ă�ÆķĉķăÆðĐĊ�ÌÐ�
ingresos entre la población que más gana, la evaluación 
es todavía más pesimista. El informe World Inequality 
Report muestra que las desigualdades, medidas por 
ă�ÆďĊÆÐĊĴīÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ÐĊĴīÐ�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ă�
población que más gana, han aumentado en casi todos 
los países en las últimas décadas75Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ðă�
ritmo al que han aumentado estas desigualdades ha 
variado. Desde la década de 1980, las desigualdades han 
aumentado rápidamente en América del Norte, China, 
AĊÌð�ř�tķĮðȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĊ�'ķīďĨ�ìĊ�ÆīÐÆðÌď�ĉďÌÐ-
īÌĉÐĊĴÐș�ř�ĪķÐ�Įķ�ĮðĮĴÐĉ�ťĮÆă�ÐĮ�ĉ®Į�ĨīďæīÐĮðŒď�ř�
las desigualdades salariales se han moderado gracias a 
ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ÐÌķÆĴðŒĮ�ř�ÌÐ�ťþÆðĐĊ�ÌÐ�ĮăīðďĮȘ�'ă�ĨĴīĐĊ�
se ha mantenido relativamente estable en niveles altos 
en países con importantes concentraciones de renta, 
como los de Oriente Medio, África subsahariana y Brasil. 
Estos países se diferencian de Europa en que no pasaron 
Ĩďī�ķĊ�ĨÐīòďÌď�ÌÐ�īÐæòĉÐĊÐĮ�ðæķăðĴīðďĮ�ĴīĮ�ă�wÐæķĊÌ

ǦǤ��ìĊÆÐă�ÐĴɁăȘș�ȹ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡȺȘ

Ǧǥ���ìĊÆÐă�ÐĴɁăȘ

ǦǦ�Z�#'ș�ȹ#ðŒðÌÐÌ��Ð�wĴĊÌȚ��ìř�AĊÐĪķăðĴř�NÐÐĨĮ�tðĮðĊæȺ�ȧqīòĮș�ǡǟǠǠȨș�
https://bit.ly/36huWI8.

78 Datos del Banco Mundial extraídos de POVcalNet.

Recuadro 2.9 
Desigualdades en la pandemia de la COVID-1980

 
wÐ�ì�ÌÐÅĴðÌď�ĉķÆìď�ĮďÅīÐ�Ðă�ĨďĮðÅăÐ�ðĉĨÆĴď�ÌÐ�ă�ÆīðĮðĮ�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ�ÐĊ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮȘ�OďĮ�ĨīðĉÐīďĮ�ÌĴďĮ�
sugieren que las personas que ya sufrían una discriminación estructural han sido las más afectadas por una mayor 
ĉďīÅðăðÌÌ�ř�ĉďīĴăðÌÌȘ��ĮðĉðĮĉďș�ĮÐ�ìĊ�ŒðĮĴď�ÌÐĮĨīďĨďīÆðďĊÌĉÐĊĴÐ�åÐÆĴÌĮ�Ĩďī�ăďĮ�ÆďĊťĊĉðÐĊĴďĮ�ř�ďĴīĮ�
medidas de distanciamiento social aplicadas por los gobiernos durante la pandemia. Las personas mayores corren 
mayor riesgo de enfermar, al igual que las que tienen el sistema inmunitario afectado. Los datos de EE. UU. y el Reino 
Unido sugieren que las minorías étnicas también pueden correr mayor riesgo, tanto de enfermar como de sufrir un mayor 
impacto de las medidas de aislamiento. Los hogares más pobres y de clase trabajadora son los que más han sufrido 
Ðă�ðĉĨÆĴď�ÌÐ�ăĮ�ĉÐÌðÌĮ�ÌÐ�ÆďĊťĊĉðÐĊĴď�ĨăðÆÌĮȘ�>ř�ĉķÆìĮ�ĨīķÐÅĮ�ÌÐă�ðĉĨÆĴď�ĮďÅīÐ�ă�ðæķăÌÌ�ÌÐ�æÑĊÐīď�
de la COVID-19. Los casos de violencia doméstica y los problemas de salud mental también aumentaron durante este 
período. Los niños no fueron a la escuela y las condiciones de conectividad digital fueron también muy desiguales. En 
este sentido, las niñas tienen más probabilidades de abandonar los estudios. 

OďĮ�ÌĴďĮ�ðĊÌðÆĊ�ĪķÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĨīÐÐŘðĮĴÐĊĴÐĮ�ĨīÐĮÐĊĴÐĮ�ÐĊ�ĉķÆìďĮ�ĨòĮÐĮ�ìĊ�ķĉÐĊĴÌďȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ìĊ�
constatado un aumento de la pobreza y, sin embargo, también un incremento de los ingresos de los multimillonarios. 
wÐæĸĊ�ăďĮ�ÌĴďĮ�ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮș�ă�åďīĴķĊ�ĨÐīĮďĊă�ÌÐ�ăĮ�ÌðÐš�ĨÐīĮďĊĮ�ĉ®Į�īðÆĮ�ÌÐă�ĉķĊÌď�ÆīÐÆðĐ�ÐĊ�ǤǣǟȘǟǟǟ�

79  Banco Mundial, «POVcalNet».

80  Este cuadro resume los argumentos de Francisco Ferreira, «Inequality in 
the time of COVID-19», IMF Finance and Development, 2021,  
https://bit.ly/3IuBmRd, publicado en la revista del FMI Finance and 
Development por Francisco H. G. Ferreira, profesor de la cátedra Amartya 
wÐĊ�ÌÐ�ÐĮĴķÌðďĮ�ĮďÅīÐ�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ř�ÌðīÐÆĴďī�ÌÐă�AĊĮĴðĴķĴď�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�
#ÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�ă�OďĊÌďĊ�wÆìďďă�ďå�'ÆďĊďĉðÆĮȘ
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millones de dólares entre marzo y diciembre de 202081. De hecho, las personas más ricas del mundo recuperaron sus 
ĨÑīÌðÌĮ�ÐĊ�Įďăď�ĊķÐŒÐ�ĉÐĮÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮ�ĨīďÅÅăÐ�ĪķÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĉ®Į�ĨďÅīÐĮ�ÌÐă�ĉķĊÌď�ĴīÌÐĊ�ĉ®Į�ÌÐ�ķĊ�
década en recuperarse del impacto económico de la pandemia.

Desigualdades de ingresos entre países

wÐæĸĊ�ăďĮ�ÌĴďĮ�ÌÐă�9TA�ĨķÅăðÆÌďĮ�ÐĊ�ǡǟǡǟș�ă�ĨĊÌÐĉð�ĨķÐÌÐ�ìÅÐī�ÆÐăÐīÌďș��ÆďīĴď�Ĩăšďș�ă�ĴÐĊÌÐĊÆð��ă�
convergencia de los niveles de renta media en el tiempo. La razón es que los países más ricos han experimentado 
mayores contracciones económicas que los más pobres82Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ì�ìÅðÌď�ÐŘÆÐĨÆðďĊÐĮȚ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ĉķř�
poblados, como la India, han sufrido mucho en términos tanto de mortalidad como de resultados económicos, así 
Æďĉď�ķĊ�åķÐīĴÐ�ÆďĊĴīÆÆðĐĊ�ÐÆďĊĐĉðÆȘ�'ă�ðĉĨÆĴď��ăīæď�Ĩăšď�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ�ĸĊ�ÐĮĴ®�Ĩďī�ŒÐīȘ�wÐæĸĊ�ķĊ�Ċ®ăðĮðĮ�
ÌÐă�9TAș�ȹȫȬ�ĨÐĮī�ÌÐ�ăĮ�ÆďĊĮðÌÐīÅăÐĮ�ĉÐÌðÌĮ�ÌÐ�ăðŒðď�ăĊšÌĮ�ĊĴÐ�ă�ÆīðĮðĮ�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨș�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐ�ǥǟɦ�ÌÐ�
los países de bajo ingreso están expuestos a un elevado riesgo o ya se encuentran en una situación crítica causada por 
el sobreendeudamiento. En 2015, esa cifra era de menos de 30%»83Ș�}ďÌŒò�ÐĮĴ®�Ĩďī�ŒÐī�ÆĐĉď�ĮÐ�ŒĊ��īÐÆķĨÐīī�ăĮ�
economías de la desaceleración de la pandemia.

Desigualdades dentro de los países 

}ďÌŒò�ÐĮ�ÌÐĉĮðÌď�ĨīďĊĴď�Ĩī�ĉÐÌðī�ĴďÌďĮ�ăďĮ�ÆĉÅðďĮ�ÐĊ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮș�ř�ĪķÐ�ăďĮ�ÌĴďĮ�
sobre los ingresos individuales proceden de encuestas de hogares y de fuentes administrativas que, sencillamente, 
ĴďÌŒò�Ċď�ÐĮĴ®Ċ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ìř�īšďĊÐĮ�Ĩī�ĨÐĊĮī�ĪķÐ�ă�ĨĊÌÐĉð�ì�ÆīÐÌď�ĊķÐŒĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�
y ha exacerbado las diferencias de ingresos preexistentes dentro de los países. En una reciente encuesta realizada a 
ǡǨǤ�ÐÆďĊďĉðĮĴĮ�ÌÐ�ǦǨ�ĨòĮÐĮș�ǧǦ�ťīĉīďĊ�ĪķÐ�ÐĮĨÐīÅĊ�ķĊ�ȹķĉÐĊĴďȺ�ÌÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�ÐĊ�Įķ�ĨòĮ�
como consecuencia de la pandemia84.  

Opinión del director del Instituto Internacional de Desigualdades de la London School 
of Economics

La crisis de la COVID-19 está provocando una recesión global que tendrá repercusiones en los niveles de ingresos 
ř�ÐĊ�Ðă�ÆÆÐĮď��ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�ăÅďīăÐĮȘ�}ÐĊÌī®�ķĊ�ðĉĨÆĴď�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ĊÐæĴðŒď�ÐĊ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�ÆăĮÐș�
ĴÐīīðĴďīðăÐĮș�īÆðăÐĮ�ř�ÌÐ�æÑĊÐīď�ĨīÐÐŘðĮĴÐĊĴÐĮȘ�wÐæĸĊ�ăďĮ�ĨīðĉÐīďĮ�ÌĴďĮș�Ðă�ĴīÅþď��ÌðĮĴĊÆð�ĴĉÅðÑĊ�ì�æīŒÌď�
las desigualdades, ya que trabajar desde casa es más fácil para las personas que tienen ocupaciones de mayor nivel 
y para los hogares más acomodados. En los países en vías de desarrollo, los trabajadores y trabajadoras del sector 
informal también han sido más vulnerables durante la pandemia. Cada día se han tenido que enfrentar a la disyuntiva 
ÌÐ�ĨÐīĉĊÐÆÐī�ĮÐæķīďĮ�ÐĊ�ÆĮ�ď�īīðÐĮæīĮÐ��ă�ðĊåÐÆÆðĐĊ�Ĩī�ĨďÌÐī�ăðĉÐĊĴī��ĮķĮ�åĉðăðĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăæķĊĮ�
fuentes sugieren que es probable que las respuestas políticas de protección social, como las transferencias de ingresos 
dirigidas a los trabajadores y trabajadoras pobres y vulnerables, hayan funcionado bastante bien.

Aun así, es probable que los mercados de capitales también hayan desempeñado un papel importante a la hora de generar 
desigualdades durante la pandemia, especialmente entre la población con más ingresos. Las políticas monetarias 
aplicadas por los principales bancos centrales del mundo han contribuido a evitar las quiebras y a conservar los puestos 
ÌÐ�ĴīÅþďș�ĨÐīď�ă�æīĊ�ŦķÐĊÆð�ÌÐ�ÆĨðĴăÐĮ�ì�ĴÐĊðÌď�ĴĉÅðÑĊ�ďĴīďĮ�ÐåÐÆĴďĮș�Æďĉď�Ðă�ÌÐ�ĉĊĴÐĊÐī�ăĴďĮ�ăďĮ�ĨīÐÆðďĮ�
ÌÐ�ăďĮ�ÆĴðŒďĮ�ă�ĴðÐĉĨď�ĪķÐ�ĮÐ�ÆďĊĴīðÅķò�ă�ķæÐ�ÌÐ�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�ÅķīĮ®ĴðăÐĮȘ�'Ċ�ÌÐťĊðĴðŒș�ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ĉďĊÐĴīðĮ�
ìĊ�ÆďĊĴīðÅķðÌď��ðĊŦī�Ðă�Œăďī�ÌÐ�ăďĮ�ÆĴðŒďĮș�ĪķÐ�ÐĮĴ®Ċ�ĨīðĊÆðĨăĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ĉĊďĮ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�īðÆș�ř�Ðăăď�ì�ĴÐĊðÌď�
mucho que ver con el crecimiento generalizado de los ingresos de los multimillonarios. Los datos de 2022 indican que 
ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ă�ðĊŦÆðĐĊ�ÐĮĴ®�ķĉÐĊĴĊÌď�ÐĊ�ĉķÆìďĮ�ĨòĮÐĮ�īðÆďĮ�ř�ĪķÐ�ÐĮĴ®�ðĊÆīÐĉÐĊĴĊÌď�Ðă�ÆďĮĴÐ�ÌÐ�ăďĮ�ĨīďÌķÆĴďĮș�
lo que, a su vez, afectará de forma desproporcionada a los hogares pobres y de clase media.

81 Cálculos de Oxfam basados en la lista de multimillonarios de Forbes de 2020: Oxfam International, «Mega-rich recoup COVID-losses in record-time yet billions will 
live in poverty for at least a decade», 2021, https://bit.ly/3qses6R.

82 Angus Deaton, «COVID-19 and Global Income Inequality», LSE Public Policy Review 1, n.o 4 (2021): 1-10.

ǧǢ�NīðĮĴăðĊ�:ÐďīæðÐŒ�ř��Ðřă�qšīÅĮðďæăķș�ȹ}ìÐ�:ǡǟ��ďĉĉďĊ�9īĉÐœďīā�åďī�#ÐÅĴ�}īÐĴĉÐĊĴĮ�TķĮĴ��Ð�wĴÐĨĨÐÌ��ĨȺș�IMF Blog, 2021, https://bit.ly/3uqgupA.

84  Datos basados en una encuesta encargada por Oxfam: Oxfam International, «Mega-rich recoup COVID-losses in record-time yet billions will live in poverty for at 
least a decade».
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4.2 aumento de 
la concentración 
de ingresos entre 
la población 
que más gana

Los datos indican que las desigualdades de ingresos en 
el extremo superior de la distribución han aumentado 
considerablemente, sobre todo en los países ricos (véase 
el recuadro 2.10). Una perspectiva global ofrece más 
información sobre la transformación que ha sufrido 
el mundo desde la década de 1980. El Banco Mundial 
publicó por primera vez en 2016 la «curva del elefante», 
que proporciona un buen resumen de la situación85. 
Recientemente se ha actualizado para complementar 
el informe World Inequality Report�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǡȘǣȨ86. 
'ă�æī®ťÆď�ÌÐĮĴÆ�ÆăīĉÐĊĴÐ�ăďĮ�ȹæĊÌďīÐĮȺ�ř�ăďĮ�
«perdedores» de la transformación de la economía 
mundial en las últimas décadas. El lado positivo de la 
historia es que ha habido un importante aumento de los 
ðĊæīÐĮďĮ�ÐĊĴīÐ�Ðă�ǥǟɁɦ�ðĊåÐīðďī�ÌÐ�ă�ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊ�ĉķĊÌðăȘ�
Esto está relacionado con la reducción de la pobreza y 
la movilidad ascendente, sobre todo en las economías 
emergentes como China e India. El grupo intermedio, 
formado sobre todo por las clases bajas y medias de 
los países ricos, creció menos y perdió terreno. Ello 
responde al estancamiento de los salarios reales en 
algunos de los países más ricos. El dato más interesante 
ÐĮĴ®�ĮďÆðÌď�ă�ďĴīď�æīķĨď�ÌÐ�ȹæĊÌďīÐĮȺȚ�Ðă�ǠɁɦ�ÌÐ�
la población que más gana en el mundo. Este pequeño 
ĮÐæĉÐĊĴď�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ķăĴīīīðÆĮ�ÆĨīĐ�Ðă�ǡǢɁɦ�ÌÐă�
crecimiento mundial total entre 1980 y 2020, frente 
ă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ÌÐă�ǨɁɦ�ÌÐă�ĮÐæĉÐĊĴď�ÌÐă�ǤǟɁɦ�ðĊåÐīðďīȘ

En general, la situación que estas cifras ponen en 
evidencia no es positiva y ha provocado un debate 
sobre los efectos de la globalización y las políticas 
neoliberales aplicadas desde la década de 1980. La 
explicación de esta tendencia aún no está clara, ya 
que hay muchas fuerzas en juego87Ș�}ìďĉĮ�qðāÐĴĴř�ì�
sido quien probablemente ha expresado el argumento 
más convincente, ya que ha demostrado, mediante 

ǧǤ�OāĊÐī�ř�TðăĊďŒðÆș�ȹ:ăďÅă�AĊÆďĉÐ�#ðĮĴīðÅķĴðďĊȚ�9īďĉ�ĴìÐ�9ăă�ďå�ĴìÐ�
Berlin Wall to the Great Recession».

ǧǥ��ìĊÆÐă�ÐĴɁăȘș�ȹ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡȺȘ

ǧǦ�tŒăăðďĊș�ȹ�ìĴ�TðæìĴ�'ŘĨăðĊ�}ďÌřȸĮ��ďĊŦðÆĴðĊæ�UīīĴðŒÐĮ�ďĊ�:ăďÅă�
AĊÐĪķăðĴřȟȺ

Recuadro 2.10 
Acumulación de ingresos entre la 
población que más gana en los países 
ricos desde 1980

'Ċ�ǠǨǧǟș�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÆďĊ�ĉ®Į�ðĊæīÐĮďĮ�ÌÐ�''Ș�
��Ș�ÆķĉķăÅ�Ðă�ǢǣɁɦ�ÌÐă�ĴďĴă�ÌÐ�ă�īÐĊĴ�ĊÆðďĊăț�
ÐĮĴÐ�ĨďīÆÐĊĴþÐ�ķĉÐĊĴĐ�ìĮĴ�Ðă�ǣǤșǤɁɦ�ÐĊ�ǡǟǠǥȘ�#ÐĮÌÐ�
ǠǨǨǤș�Ðă�ǠɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÆďĊ�ĉ®Į�ðĊæīÐĮďĮ�ÌÐ�''Ș���Ș�
ì�ÆķĉķăÌď�ĉ®Į�ðĊæīÐĮďĮ�ĪķÐ�Ðă�ǤǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�
con menos ingresos, y esta es una tendencia que sigue 
ķĉÐĊĴĊÌďȘ�'Ċ�Ðă�tÐðĊď��ĊðÌďș�ÐĊ�ǠǨǧǟș�Ðă�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ă�
ĨďÅăÆðĐĊ�ÆďĊ�ĉ®Į�ðĊæīÐĮďĮ�ÆķĉķăÅ�Ðă�ǡǨɁɦ�ÌÐ�ă�
īÐĊĴ�ĊÆðďĊăț�ÐĮĴ�Æðåī�ķĉÐĊĴĐ�ìĮĴ�Ðă�ǢǧɁɦ�ÐĊ�
ǡǟǠǤș�ř�ÌÐĮÌÐ�ÐĊĴďĊÆÐĮ�ì�ŦķÆĴķÌď�ÐĊ�ĴďīĊď�ă�ǢǥɁɦȘ�
En Alemania, el porcentaje correspondiente aumentó 
ÌÐă�ǡǧșǥɁɦ�ÐĊ�ǠǨǧǟ�ă�ǢǦșǧɁɦ�ÐĊ�ǡǟǠǥȘ�OďĮ�ĨòĮÐĮ�Ðķīď-
ĨÐďĮ�ĪķÐ�ĴķŒðÐīďĊ�ĨÐīòďÌďĮ�ÐĊ�ăďĮ�ĪķÐ�Įķ�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�
de Gini disminuyó no han experimentado ninguna 
reducción en el porcentaje de la renta nacional que va 
ă�ǠǟɁɦ�ĉ®Į�ăĴďȚ�ÐĊ�9īĊÆðș�Įķ�ĨīďĨďīÆðĐĊ�ĮÐ�ĉĊĴķŒď�
ÐĊ�ĴďīĊď�ă�ǢǢɁɦ�ÌÐ�ă�īÐĊĴ�ĊÆðďĊăț�ÐĊ��ÑăæðÆș�åķÐ�
ÌÐ�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐă�ǢǡɁɦș�ř�ÐĊ�'ĮĨĎș�ÌÐ�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐă�
ǢǣɁɦȘ�'Ċ�:īÐÆð�ř�>ķĊæīòș�ă�ÆķĉķăÆðĐĊ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�
por parte de la población que más gana también ha 
ķĉÐĊĴÌďȘ�}ă�ř�Æďĉď�ÌÐĉķÐĮĴīĊ�ÐĮĴĮ�ÆðåīĮș�Ðă�
ĨĊďīĉ�ÐĮ�ĉ®Į�ĨÐĮðĉðĮĴ�Įð�ĊďĮ�ťþĉďĮ�ÐĊ�ă�ĨīĴÐ�
de la renta nacional que va a parar a la población con 
más ingresos, porque la métrica que se utiliza tiene una 
mayor aversión ética a la «desigualdad de alto nivel» 
ĪķÐ�ďĴīĮ�Æďĉď�Ðă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊðȘ�
9ķÐĊĴÐȚ�9ÆķĊÌď��ăŒīÐÌď�ÐĴ�ăȘș�ȹ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǧȺș�ǡǟǠǧș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðĮřā}Ǧ.

9ķÐĊĴÐȚ��ďīÌ�wĴďÆā�wĴķÌðďș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðĊåďīĉăÐĮ�ÐĊ��āīĴș�AĊÌďĊÐĮðȘ



4 la diNámiCa de las desigualdades de iNgresos

5702 EL ESTADO DE LAS DESIGUALDADES

nuevos datos, que la tasa de rendimiento del capital a 
largo plazo ha sido mayor que la tasa de crecimiento 
económico, lo que ha dado lugar a una mayor concen-
tración de la riqueza88Ș�wÐæĸĊ�qðāÐĴĴřș�ă�qīðĉÐī�:ķÐīī�
TķĊÌðăș�ă�wÐæķĊÌ�:ķÐīī�TķĊÌðă�ř�ă�:īĊ�#ÐĨīÐĮðĐĊ�
tuvieron un efecto de compensación en la mayor parte 
ÌÐ�'ķīďĨȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÌÐĮÌÐ�ă�ÌÑÆÌ�ÌÐ�ǠǨǥǟș�ăĮ�
desigualdades globales, medidas por la concentración 
ÌÐ�ă�īðĪķÐš�ÐĊ�ĉĊďĮ�ÌÐă�ǠǟɁɦ�ĉ®Į�īðÆďș�ĮÐ�ìĊ�ĉďŒðÌď�
en dirección ascendente, con solo un ligero descenso 
ĉ®Į�īÐÆðÐĊĴÐĉÐĊĴÐș�ÌÐĮÌÐ�ǡǟǟǧȘ�qðāÐĴĴř�ĮďĮĴðÐĊÐ�ĪķÐș�
si esta tendencia de aumento de las desigualdades de 
riqueza continúa, las élites económicas alcanzarán 
una posición similar a la que tenían en el siglo XIX los 
herederos más ricos. El autor aboga por políticas de 
impuestos a la riqueza y a la herencia para resolver 
algunas de estas desigualdades tan arraigadas.

El problema no constituye simplemente una cuestión 
ética, ni se debe a una aversión a las desigualdades 
concentradas en la cima de la sociedad. La acumula-
ción entre los segmentos superiores de la sociedad 
debilita la cohesión social y las instituciones demo-
cráticas, como los sistemas políticos, ya que las 

ǧǧ�}ìďĉĮ�qðāÐĴĴřș�El capital en el siglo XXI (Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 2014).

hace vulnerables al control político por parte de una 
minoría. A escala de la ciudad, estas desigualdades 
tan marcadas están detrás de los problemas de 
ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ř�æķÐĴðšÆðĐĊ�ĪķÐ�ĮÐ�ÌĊ�ÐĊ�ÆðÐīĴĮ�
zonas urbanas, como ya se ha mencionado. La inver-
sión inmobiliaria ha sido un importante mecanismo 
ÌÐ�æÐĊÐīÆðĐĊ�ÌÐ�ÅÐĊÐťÆðďĮș�ř�ĪķÐ�ăďĮ�ĨīÐÆðďĮ�ÌÐ�ă�
vivienda han aumentado más rápido que el crecimiento 
económico. Estas desigualdades globales marcadas 
refuerzan las desigualdades observadas a escala de 
la ciudad y agravan la crisis de la vivienda y el resto 
de desigualdades interrelacionadas.

El problema también es económico. Una importante 
investigación publicada por el FMI ha demostrado 
el efecto perjudicial de las desigualdades sobre el 
crecimiento económico89. Utilizando nuevos datos 
sobre impuestos y transferencias, esta investigación 
demuestra que las desigualdades netas menores 
están totalmente correlacionadas con un crecimiento 
más rápido y duradero para un nivel determinado de 
īÐÌðĮĴīðÅķÆðĐĊȘ�}ĉÅðÑĊ�ÌÐĉķÐĮĴī�ĪķÐ�ĊďīĉăĉÐĊĴÐ�
la redistribución parece benigna en términos de su 
ðĉĨÆĴď�ÐĊ�Ðă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴďȘ�wďăď�ÐĊ�ÆĮďĮ�ÐŘĴīÐĉďĮ�ìř�

ǧǨ�LďĊĴìĊ�#ŒðÌ�ZĮĴīřș��ĊÌīÐœ��Ðīæș�ř��ìīăĉÅďĮ�}ĮĊæīðÌÐĮș�
«Redistribución, desigualdad, crecimiento», Revista de Economía 
Institucional 16, n.o 30 (2014), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœǢŘǥĊ¢.

Figura 2.4
La curva del elefante de las desigualdades y el crecimiento a nivel mundial, 1980-2020

UďĴȚ�'Ċ�Ðă�ÐþÐ�ìďīðšďĊĴăș�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉķĊÌðă�ĮÐ�ÌðŒðÌÐ�ÐĊ�ÆðÐĊ�æīķĨďĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ðæķă�ĴĉĎď�ÌÐ�ĨďÅăÆðĐĊ�ř�ĮÐ�ÆăĮðťÆ�ÐĊ�ďīÌÐĊ�ĮÆÐĊÌÐĊĴÐș�ÌÐ�ðšĪķðÐīÌ��
ÌÐīÐÆìș�ĮÐæĸĊ�Ðă�ĊðŒÐă�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�ÌÐ�ÆÌ�æīķĨďȘ�'ă�æīķĨď�ÌÐă�ǠɁɦ�ĉ®Į�īðÆď�ĮÐ�ÌðŒðÌÐș��Įķ�ŒÐšș�ÐĊ�ÌðÐš�æīķĨďĮș�ř�Ðă�ĉ®Į�īðÆď�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�æīķĨďĮ�ĮÐ�ÌðŒðÌÐ�ÌÐ�ĊķÐŒď�ÐĊ�
ďĴīďĮ�ÌðÐš�æīķĨďĮș�ř�Ðă�æīķĨď�ĉ®Į�īðÆď�ĮÐ�ÌðŒðÌÐ�ÌÐ�ĊķÐŒď�ÐĊ�ďĴīďĮ�ÌðÐš�æīķĨďĮ�ÌÐ�ðæķă�ĴĉĎď�ÌÐ�ĨďÅăÆðĐĊȘ�'ă�ÐþÐ�ŒÐīĴðÆă�ĉķÐĮĴī�Ðă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�
ĴďĴăÐĮ�ĨÐīÆðÅðÌďĮ�Ĩďī�ķĊ�ĉðÐĉÅīď�ĉÐÌðď�ÌÐ�ÆÌ�æīķĨď�ÐĊĴīÐ�ǠǨǧǟ�ř�ǡǟǡǟȘ�'ĮĴďĮ�ŒăďīÐĮ�ĮďĊ�ĊÐĴďĮ�ÌÐ�ðĊŦÆðĐĊȘ

Fuente: Lucas Chancel et al., «World Inequality Report 2022», 2022, https://bit.ly/3tVKOI4.
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pruebas de que pueda tener un impacto directamente 
negativo en el crecimiento. Esta investigación ha sido 
fundamental para cambiar las posturas neoclásicas de 
la economía en lo que respecta al papel de las desigual-
dades y para concienciar sobre la necesidad de abordar 
las crecientes desigualdades de ingresos y riqueza.

La siguiente sección cambia de escala y examina las 
desigualdades territoriales y cómo la transformación 
económica que se ha experimentado desde la década de 
1980 ha dado lugar a diversos patrones de convergencia 
y divergencia territorial dentro de los países. Por lo 
tanto, nos centraremos en la geografía cambiante del 
crecimiento económico.

4.3 la geografía 
cambiante del 
crecimiento 
económico 

Una caracterización simple de la geografía del crecimiento 
económico está condenada al fracaso. Las caracteriza-
ciones demasiado simplistas sugieren que la convergencia 
territorial debe ser la característica principal a largo plazo, 
ya que el desarrollo económico estimula el movimiento 
de capital y mano de obra entre regiones90Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
los datos recogidos, sobre todo a partir de la década de 
1990, muestran que existe una marcada heterogeneidad 
en las trayectorias de crecimiento, ya que algunos países 
avanzan hacia la convergencia territorial, mientras que 
las desigualdades territoriales siguen siendo la tendencia 
dominante en otros. Por lo tanto, es importante examinar 
ăĮ�ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ÌÐ�ÆÌ�ĨòĮș�ř�ĪķÐ�ĉķÆìďĮ�
presentan trayectorias de crecimiento alternativas a los 
simples patrones de convergencia o divergencia.  

4.3.1 Divergencia territorial y 
metrópolis conectadas globalmente

Durante la mayor parte del siglo XX, los países indus-
trializados experimentaron procesos de convergencia 
territorial a largo plazo, por los que las regiones económi-
camente más débiles experimentaron un lento proceso 

90 Banco Mundial, World Development Report 2009: Reshaping Economic 
Geography.

de acercamiento a sus vecinos más ricos91Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
�ťĊăÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĎďĮ�ďÆìÐĊĴ�ř��ĨīðĊÆðĨðďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĊďŒÐĊĴ�
aparecieron datos que apuntaron hacia un cambio de 
dirección, ya que algunos países comenzaron a experi-
mentar una divergencia interregional. 

En algunos países, las ciudades clave y las regiones 
centrales se beneficiaron de un crecimiento de la 
productividad de una manera que no se produjo en otros. 
En particular, las regiones intensivas en conocimiento, 
con ciudades conectadas globalmente, como el sur 
de Inglaterra, con Londres (Reino Unido) en el centro, 
la Isla de Francia, con París (Francia), y la zona de la 
bahía del norte de California, con la conurbación de San 
Francisco– San José�ȧ''Ș���ȘȨș�ÆĨīīďĊ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�
de la globalización contemporánea, pero a menudo en 
detrimento de otras regiones de los mismos países. Estas 
regiones normalmente tenían los niveles más altos de 
conectividad global, gestionada por empresas globales, y 
ÆĊăðšīďĊ�ăďĮ�ŦķþďĮ�æăďÅăÐĮ�ÌÐ�ÆďĊďÆðĉðÐĊĴďș�ťĊĊšĮș�
capital humano, bienes y servicios92. 

Durante la década de 1990, muchas de estas ciudades 
conectadas globalmente empezaron a representar una 
parte mayor del crecimiento económico nacional y mundial 
que en décadas anteriores93. Esto fue consecuencia de 
la apertura de nuevos mercados internacionales y de la 
generalización de la externalización y deslocalización a 
escala mundial. De hecho, fue el aumento de los resultados 
de estas ciudades conectadas globalmente lo que empezó 
a impulsar la divergencia interregional en países como el 
tÐðĊď��ĊðÌď�ř�ăďĮ�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮ��ĨīĴðī�ÌÐ�ťĊăÐĮ�ÌÐ�ă�
década de 1980. 

En términos más generales, las ciudades y las zonas 
urbanas dominaron el crecimiento económico en toda 
la geografía del norte global94, como también en los países 
recientemente industrializados del sur global95 y más 
ĊďĴÅăÐĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ��tA�w96. En el nuevo milenio, 
el crecimiento económico mundial estaba dominado 
por las zonas urbanas, mientras que un número cada 
vez mayor de países comenzó a experimentar una diver-
gencia interregional. Esta tendencia fue más notable en 

91 Philip McCann, Modern Urban and Regional Economics (Oxford: Oxford 
University Press, 2013).

92 Iammarino y McCann, Multinationals and Economic Geography: Location, 
Technology and Innovation; McCann y Acs, «Globalization: Countries, Cities 
and Multinationals».

93 Banco Mundial, World Development Report 2009: Reshaping Economic 
Geography.

Ǩǣ�OÐœðĮ�#ūāĮĴīș�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšďș�ř�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹ}ìÐ�'ååÐÆĴĮ�ďå�
the Global Financial Crisis on European Regions and Cities», Journal of 
Economic Geography 15, n.o 5 (26 de julio de 2015): 935-49,  
https://doi.org/10.1093/jeg/lbv032.

95 OCDE y Comisión europea, Cities in the World: A New Perspective on 
Urbanisation.

Ǩǥ�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹ:ăďÅăðĮĴðďĊș�TķăĴðĊĴðďĊăĮ�ĊÌ�ĴìÐ��tAA�wȺș�ÐĊ�
Globalisation and Emerging Economiesș�ÐÌȘ�tăĨ�OĴĴðĉďīÐ�ř�tÐÌ�wåÌð�
(París: OECD Publishing, 2009), 71-115.
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el mundo recientemente industrializado, aunque también 
fue evidente en las economías industrializadas.

Curiosamente, en los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indus-
trializados y avanzados, el crecimiento interregional cada 
vez más desequilibrado observado en un subconjunto de 
países durante la década de los noventa no se vio acompa-
ñado de mayores tasas de crecimiento nacional97, como 
sucedió en otros lugares98. En otras palabras, las desigual-
dades interregionales no eran «necesarias», al menos 
aparentemente, para estimular un crecimiento económico 
nacional más rápido. Los países que mostraron diver-
gencias interregionales durante la década de 1990, como 
el Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda, no crecieron 
más rápido que otros, como Alemania y Finlandia, que 
mostraron convergencia interregional. De hecho, la 
mayoría de los países industrializados experimentaron 
procesos de convergencia interregional durante ese 
período. De hecho, este fenómeno de convergencia no 
supuso ninguna pérdida de rendimiento del crecimiento 
nacional en comparación con los países que habían empe-
zado a mostrar procesos de divergencia interregional. 
China es otro caso documentado en el que se observa 
que el crecimiento económico ha generado marcadas 
desigualdades territoriales. Desde el inicio de sus reformas 
económicas en 1978, China ha experimentado un notable 
ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ÐÆďĊĐĉðÆďȘ�wķ�ĨīďÌķÆĴď�ðĊĴÐīðďī�ÅīķĴď�īÐă

ǨǦ��ÑĊĮÐ�ăďĮ�ÌĴďĮ�ÌÐ��ĊÌīÐ��īīĮÆăȭAĊÆÐī�ÐĴɁăȘș�ȹ�N�ðĊĴÐīīÐæðďĊă�
inequality in a historical and international comparative context», National 
Institute Economic Review 253 (2020): 4-17.

98 Esta era una postura popular, véase: Banco Mundial, World Development 
Report 2009: Reshaping Economic Geography.

99 Cálculos basados en datos del Banco Mundial.

�ĨÐī�Æ®ĨðĴ�ÆīÐÆðĐ��ķĊ�ĴĮ�Ċķă�ÌÐă�ǧșǣɁɦ�ÐĊĴīÐ�ǠǨǦǧ�
y 201999. Durante ese mismo período, los ingresos de los 
hogares en China se multiplicaron por seis y el ritmo y 
la magnitud de la reducción de la pobreza no han tenido 
ĨīÐÆÐÌÐĊĴÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮĴ�ìðĮĴďīð�ĨďĮðĴðŒ�ĴĉÅðÑĊ�
se ha visto ensombrecida en cierto modo por un fuerte 
aumento de las desigualdades de ingresos, una ampliación 
de las disparidades territoriales y la aparición de una nueva 
clase social ultrarrica. El aumento de las desigualdades 
entre las zonas urbanas y rurales y, en particular, la brecha 
entre la región oriental, relativamente rica, y las regiones 
central y occidental, más pobres, se ha documentado 
exhaustivamente100.

4.3.2 Resiliencia territorial a las crisis
Las crisis configuran y muchas veces modifican 
considerablemente el patrón geográfico de las 
ÌÐĮðæķăÌÌÐĮȘ�O�ÆīðĮðĮ�ťĊĊÆðÐī�ÌÐ�ǡǟǟǧ�ÐĮ�ķĊ�ÅķÐĊ�
ejemplo que también aporta pistas sobre cómo la crisis 
ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ�ĨķÐÌÐ�īÐÆďĊťæķīī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�
territoriales. OďĮ�ÌĴďĮ�ÌÐ�ă�ÆīðĮðĮ�ťĊĊÆðÐī�ĨďĮĴÐīðďī�
a 2008 muestran que, en general, las ciudades fueron 
más resilientes ante los acontecimientos económicos 
adversos que los asentamientos urbanos más pequeños 
o las regiones rurales. Eso fue así en la mayoría de los 
países de la OCDE, pero también se encontraron ciertos 
matices (véase el recuadro 2.11)..

Ǡǟǟ�Oðș�wðÆķăīș�ř�}īĨș�ȹAĊÐĪķăðĴř�ðĊ��ìðĊȚ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�ĴīĊĮðĴðďĊș�ĊÌ�
policy».

101 OCDE, Productivity and Jobs in a Globalised World: (How) Can All Regions 
�ÐĊÐťĴȟ (París: OECD Publishing, 2018), https://bit.ly/3D2jzzO.

Ǡǟǡ��īīĮÆăȭAĊÆÐī�ÐĴɁăȘș�ȹ�N�ðĊĴÐīīÐæðďĊă�ðĊÐĪķăðĴř�ðĊ��ìðĮĴďīðÆă�ĊÌ�
international comparative context».

Recuadro 2.11 
O�æÐďæīåò�ÐÆďĊĐĉðÆ�ÌÐ�ă�īÐÆķĨÐīÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÆīðĮðĮ�ťĊĊÆðÐī�ÌÐ�ǡǟǟǧ

Los cambios fundamentales en los patrones de crecimiento interregional fueron el resultado de los acontecimientos 
ĮďÆðÌďĮ��ă�ÆīðĮðĮ�ťĊĊÆðÐī�ĉķĊÌðăȘ�'Ċ�ĉķÆìďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�ă�Z�#'ș�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ÆďĊŒÐīæÐĊÆð�ðĊĴÐīīÐæðďĊă�
ĮðæķðÐīďĊ�ÐĊ�ĉīÆì�ìĮĴ�ǡǟǟǧș�ĨÐīď�ăĮ�ĨīďåķĊÌĮ�īÐĨÐīÆķĮðďĊÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ř�ťĮÆăÐĮ�ĨďĮĴÐīðďīÐĮ��ă�ÆīðĮðĮ�
reorientaron el modo de crecimiento de las regiones y ciudades. Aunque muchos países y regiones de la OCDE siguen 
mostrando signos de convergencia101, un número creciente experimenta actualmente procesos de divergencia 
interregional (tal y como puede verse en la tabla 2.1).

Por término medio, las tasas de crecimiento económico global de los países de la OCDE se desplomaron inmediatamente 
después de la crisis. Las divergencias interregionales aumentaron dado que solo un número limitado de ciudades 
y regiones demostraron ser resilientes ante los acontecimientos adversos asociados102. La recuperación fue, por 
tanto, muy desigual y fragmentada, incluso dentro de muchos países de la OCDE: los distintos territorios obtuvieron 
resultados diferentes, lo que dio lugar a un crecimiento divergente en lugar de convergente en muchos casos.



Países con divergencia 
interregional 
2008-2018

Países con niveles 
estables de desigualdad 
interregional 
2008-2018

Países con convergencia 
interregional
2008-2018

Reino Unido, Estados Unidos, Francia, 
Dinamarca, Polonia, República Checa, Italia, 
:īÐÆðș�'ĮĨĎș�wķÐÆðș��ķĮĴīăðș�qòĮÐĮ��þďĮ

�ÑăæðÆș�UďīķÐæș�wķðšș� 
República de Corea

LĨĐĊș�TÑŘðÆďș�}ķīĪķòș�>ķĊæīòș��ĊÌ®ș�
Austria, Eslovenia, Eslovaquia, Chile, Portugal, 
Finlandia, Alemania

Crecimiento concentrado a  
escala regional

Crecimiento distribuido  
por regiones

Crecimiento impulsado por la 
metrópolis

9īĊÆðș�:īÐÆðș�OðĴķĊðș�AīăĊÌș��ďīÐ�ÌÐă�wķī Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Italia, 
�ķĮĴīăðș�UķÐŒ�¢ÐăĊÌș��ĊÌ®ș�LĨĐĊ

Crecimiento impulsado por la 
diversidad

Reino Unido, República Checa, Bélgica, Países 
�þďĮș�'ĮăďŒĪķðș�wķÐÆð�ř�qďăďĊð

Dinamarca, Austria, Noruega, Alemania, 
Hungría, Letonia, Portugal, Eslovenia, España
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�ðķÌÌÐĮ�ÌÐ�ÌðĮĴðĊĴďĮ�ĴĉĎďĮ�ÌÐĮÐĉĨÐĎīďĊ�ĨĨÐăÐĮ�ĉķř�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÐĊ�ă�īÐÆķĨÐīÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÆīðĮðĮ�ťĊĊÆðÐī�ÌÐ�
2008 y demostraron que las relaciones entre el crecimiento económico y el tamaño de la ciudad variaron en todo el 
mundo. En EE. UU., la recuperación posterior a la crisis estuvo casi totalmente dominada por las grandes ciudades de 
más de un millón de habitantes. En Europa occidental, muchas zonas urbanas metropolitanas de diferentes tamaños 
desempeñaron un papel importante en la recuperación y el crecimiento; entre ellas se encontraban regiones que 
contenían centros urbanos funcionales de más de 250.000 habitantes. En Europa central y del Este, muchos tipos 
ÌÐ�šďĊĮș�ĴĊĴď�ĉÐĴīďĨďăðĴĊĮ�Æďĉď�Ċď�ĉÐĴīďĨďăðĴĊĮș�ÆďĊĴīðÅķřÐīďĊ�ÌÐ�åďīĉ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴďȘ

Los datos de la recuperación económica indicaron que el hecho de ser ciudades grandes, urbanizadas103, con una cierta 
dimensión interregional y con desigualdades ofrecía ligeras ventajas generales en términos de resiliencia económica104. 
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�ă�Z�#'ș�ă�ÌðĊ®ĉðÆ�ÌÐ�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�Ċď�ÐĮĴÅ�īÐăÆðďĊÌ�ĸĊðÆĉÐĊĴÐ�ÆďĊ�ă�ÐĮÆă�
urbana: los procesos eran más complejos y presentaban muchos más matices. La tabla 2.2 muestra que la naturaleza 
y los patrones de la geografía del crecimiento económico dentro de los países pueden variar enormemente.

ǠǟǢ�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšďș��Ċ�TďīÐĊďȭTďĊīďřș�ř�LďĪķðĉ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮș�ȹtÐæðďĊă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�ĊÌ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�Ĵď�ææīÐæĴÐ�æīďœĴì�ðĊ�ĴìÐ�ǡǟǟǟĮȚ�Ċ�'��ŒĮ��w�
comparison based on functional regions Get access Arrow», ZŘåďīÌ�tÐŒðÐœ�ďå�'ÆďĊďĉðÆ�qďăðÆř 37, n.o 1 (2021): 70-96.

Ǡǟǣ��īīĮÆăȭAĊÆÐī�ÐĴɁăȘș�ȹ�N�ðĊĴÐīīÐæðďĊă�ðĊÐĪķăðĴř�ðĊ��ìðĮĴďīðÆă�ĊÌ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ÆďĉĨīĴðŒÐ�ÆďĊĴÐŘĴȺȘ

Tabla 2.1
Patrones de convergencia y divergencia interregional por países de la OCDE

Tabla 2.2
Tipologías de crecimiento: concentrado frente a descentralizado; urbano frente a mixto

9ķÐĊĴÐȚ�ÌĨĴÌď�ÌÐ�Z�#'ș�Regions and Cities at a Glance 2020�ȧqīòĮȚ�Z'�#�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǡǟȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT�ǧU'Īș�ťæķī�ǡȘǨȘ

9ķÐĊĴÐȚ�ÌĨĴÌď�ÌÐ�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšďș��Ċ�TďīÐĊďȭTďĊīďřș�ř�LďĪķðĉ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮș�ȹtÐæðďĊă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�ĊÌ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�Ĵď�ææīÐæĴÐ�æīďœĴì�ðĊ�ĴìÐ�ǡǟǟǟĮȚ�Ċ�
'��ŒĮ��w�ÆďĉĨīðĮďĊ�ÅĮÐÌ�ďĊ�åķĊÆĴðďĊă�īÐæðďĊĮ�:ÐĴ�ÆÆÐĮĮ��īīďœȺș�Oxford Review of Economic Policy�ǢǦș�ĊȘo�Ǡ�ȧǡǟǡǠȨȚ�ǦǟȭǨǥȘ
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4.3.3 Crecimiento económico 
y tamaño de la ciudad
wÐ�ì�ÌÐÅĴðÌď�ÐŘìķĮĴðŒĉÐĊĴÐ�ĮďÅīÐ�ă�īÐăÆðĐĊ�
entre crecimiento económico, escala y aglomera-
ción105. Aunque parece que la aglomeración y la escala 
ďåīÐÆÐĊ�ăæķĊďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�Ðă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴďș�ăďĮ�
datos de los países de la OCDE relativos a la crisis de 
2008 demuestran que estas relaciones pueden variar 
considerablemente dependiendo del contexto106. Entre 
2001 y 2017, algunos países de la OCDE experimentaron 
un crecimiento concentrado espacialmente en un 
pequeño número de ciudades y regiones107. En otros 
países, el crecimiento se distribuyó más ampliamente 
en una serie de ciudades y regiones diferentes108. La 
geografía del crecimiento económico también puede 
clasificarse en función de si está dominada por las 
grandes ciudades o no109. 

105 Banco Mundial, World Development Report 2009: Reshaping Economic 
Geography.

106 La primera categorización surge de OCDE, OECD Regional Outlook 2019: 
Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas (París: OECD Publishing, 
2019). La segunda categorización de Enrique Garcilazo y Joaquim Oliveira 
TīĴðĊĮș�ȹUÐœ�}īÐĊÌĮ�ðĊ�tÐæðďĊă�qďăðÆřȚ�qăÆÐȭ�ĮÐÌ��ďĉĨďĊÐĊĴ�ĊÌ�
wĴīķÆĴķīă�qďăðÆðÐĮȺș�ÐĊ�Handbook of Regional Science, ed. Manfred Fischer 
ř�qÐĴÐī�UūāĉĨ�ȧ�ÐīăòĊȚ�wĨīðĊæÐīș�ǡǟǡǟȨȘ

107 Entre ellos: Australia, Corea, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República 
�ìÐÆ�ř�wķÐÆðȘ

Lo que muestran estos datos es que la relación entre 
el crecimiento económico y la escala es compleja. 
El crecimiento de las ciudades más grandes fue 
importante para impulsar el crecimiento económico 
en gran parte de Europa del Este, América del Norte, 
Asia, Australasia y el sur global, mientras que en muchas 
partes de Europa occidental las ciudades más pequeñas 
y las regiones rurales siguieron desempeñando un papel 
preponderante110. Las ciudades metropolitanas y los 
sistemas urbanos tienen una función importante en el 
impulso del crecimiento económico, pero la relación no 
es sencilla. Ningún modelo es generalizable.

108 Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Eslovenia, España, Estados 
�ĊðÌďĮș�>ķĊæīòș�AĴăðș�LĨĐĊș�OÐĴďĊðș�OðĴķĊðș�TÑŘðÆďș�UķÐŒ�¢ÐăĊÌș�
Polonia y Portugal.

109 Los países en los que el crecimiento económico se ha concentrado en 
las grandes ciudades son Estonia, Italia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania 
y Estados Unidos. Los países en los que el crecimiento económico no ha 
estado dominado por las grandes ciudades son Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, Letonia, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Reino Unido y República Checa.

ǠǠǟ�#ūāĮĴīș�:īÆðăšďș�ř�TÆ�ĊĊș�ȹ}ìÐ�'ååÐÆĴĮ�ďå�ĴìÐ�:ăďÅă�9ðĊĊÆðă��īðĮðĮ�
on European Regions and Cities».

9ķÐĊĴÐȚ��ÌīðĊ�TìÌăďŒș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Asentamientos informales en Luanda, Angola.
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ă�īÐæðĐĊ�ÌÐ�ZīðÐĊĴÐ�TÐÌðď�ř�UďīĴÐ�ÌÐ��åīðÆ�ȧAī®Ċș�}ĸĊÐš�
y Argelia) han experimentado una disminución similar de 
las desigualdades. La desigualdad en Irán, expresada por 
Ðă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊðș�ĮÐ�īÐÌķþď�ÌÐ�ǣǣșǧ��ǢǦșǣ�ÐĊ�ĴďīĊď�
a 2010. Este fenómeno se ha atribuido a un programa 
de transferencia de efectivo que introdujo el gobierno 
iraní y que tuvo muy buena acogida115. Los casos de éxito 
ÐĊ�Ðă�ĮķÌÐĮĴÐ�Įð®ĴðÆď�ĮďĊ�ăďĮ�ÌÐ�}ðăĊÌð�ř�TăĮðȘ�
La reducción de las desigualdades en Malasia podría 
explicarse gracias a las políticas gubernamentales espe-
ÆòťÆĮ�ÌÐĮĴðĊÌĮ��īÐÌķÆðī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÑĴĊðÆĮȘ�
}ðăĊÌð�ì�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÌď�ķĊ�īÐÆðÐĊĴÐ�īÐÌķÆÆðĐĊ�ÌÐ�
las desigualdades después de que se alcanzaran niveles 
elevados a principios de los años 90, lo que provocó 
una crisis política116Ș�}ďÌďĮ�ÐĮĴďĮ�ÆĮďĮ�ÌÐ�ÑŘðĴď�ÐĊ�ă�
reducción de las desigualdades demuestran que una 
buena elección de los cambios institucionales y las 
intervenciones políticas adecuadas pueden conseguir 
grandes mejoras.

ǠǠǤ�wðĉĨĮďĊȘ

ǠǠǥ�wðĉĨĮďĊȘ

4.4  Casos 
de éxito en la 
reducción de las 
desigualdades 
económicas

Hay un lado positivo en la historia de las desigualdades 
de ingresos. En algunos períodos, y en algunos países, 
las desigualdades han disminuido. Una reciente revi-
sión de las pruebas documentales ha constatado una 
reducción de los principales factores responsables de la 
generación de desigualdades en los países en desarrollo 
de todo el mundo111. En muchos países de América Latina 
se ha producido una reducción de las desigualdades, 
ĮďÅīÐ�ĴďÌď�ÌÐĮÌÐ�ťĊăÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĎďĮ�Ǩǟș�Æďĉď�īÐĮķăĴÌď�
de las medidas políticas adoptadas en respuesta a la 
presión social y política para contrarrestar los efectos 
de las políticas neoliberales aplicadas en años anteriores. 
Un país que se menciona con frecuencia es Brasil, que 
redujo considerablemente sus desigualdades entre 2006 
ř�ǡǟǠǥ�ȧĮķ�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊð�ÌðĮĉðĊķřĐ�ÌÐ�ǤǤșǥ��ǤǠșǨȨ112. 
wÐæĸĊ�ăďĮ�ÐĮĴķÌðďĮș�ăæķĊďĮ�ÌÐ�ăďĮ�åÆĴďīÐĮ�īÐĮĨďĊĮ-
bles de la reducción de la desigualdad en esta región 
son: el fuerte crecimiento de la demanda de mano de 
ďÅī�ĨďÆď�ÆķăðťÆÌ�ĪķÐ�ĉÐþďīĐ�ăĮ�ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�
empleo para los sectores más pobres de la sociedad, 
la expansión de la educación en la década de 1980 y la 
introducción de nuevas políticas de protección social113.

Los datos muestran que varios países de África occi-
ÌÐĊĴă�ȧ�ķīāðĊ�9Įďș�:ķðĊÐș�Tăðș�TķīðĴĊð�ř�UòæÐīȨ�
también obtuvieron resultados particularmente posi-
ĴðŒďĮ�ÐĊ�ă�īÐÌķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮȘ�}ďÌďĮ�ÐăăďĮ�
son sociedades predominantemente agrarias cuyos 
pequeños productores rurales, relativamente pobres, 
se beneficiaron del aumento de los precios de los 
productos básicos y, en particular, de los cultivos como 
el arroz y el algodón. Este hecho aumentó los ingresos 
de los productores rurales y contribuyó a reducir la 
brecha entre el campo y la ciudad114. Varios países de 

ǠǠǠ�tÐÅÐÆÆ�wðĉĨĮďĊș�ȹTĨĨðĊæ�īÐÆÐĊĴ�ðĊÐĪķăðĴř�ĴīÐĊÌĮ�ðĊ�ÌÐŒÐăďĨðĊæ�
ÆďķĊĴīðÐĮȺș�AĊĴÐīĊĴðďĊă�AĊÐĪķăðĴðÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīĮ�ȧOďĊÌīÐĮș�
2018).

112 Los datos disponibles sugieren que la desigualdad aumentó o se 
mantuvo sin cambios en el período posterior.

ǠǠǢ�wðĉĨĮďĊș�ȹTĨĨðĊæ�īÐÆÐĊĴ�ðĊÐĪķăðĴř�ĴīÐĊÌĮ�ðĊ�ÌÐŒÐăďĨðĊæ�ÆďķĊĴīðÐĮȺȘ

ǠǠǣ�wðĉĨĮďĊȘ

9ķÐĊĴÐȚ�wķĨÐī�Tďď��īŒķĴș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
El acceso en línea a las oportunidades educativas y de empleo reduce las desigualdades.



5 las múltiPles dimeNsioNes de las desigualdades

6302 EL ESTADO DE LAS DESIGUALDADES

Las perspectivas multidimensionales sobre la 
desigualdad no son ninguna novedad, pero han cobrado 
especial relevancia en las últimas décadas. El Premio 
UďÅÐă�ÌÐ�'ÆďĊďĉòș��ĉīĴř�wÐĊș�ì�ÐþÐīÆðÌď�ķĊ�
influencia fundamental en este debate, ya que ha 
criticado los enfoques neoclásicos y utilitarios de la 
justicia social y el análisis distributivo del bienestar117.  
wķ�ðĉĨÆĴď�ÐĊ�ă�ĨďăòĴðÆ�ř�ă�Ĩī®ÆĴðÆ�ĮÐ�ìðšď�ĊďĴī�ĮďÅīÐ�
todo a raíz de la publicación de varios Informes sobre 
Desarrollo Humano e índices complementarios a partir 
de los años 90 (véase el recuadro 2.12)118. En el ámbito 
urbano y territorial, este cambio de enfoque se ha 
īÐŦÐþÌď�ÐĊ�ķĊ�ÆīÐÆðÐĊĴÐ�ÆďĊþķĊĴď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðďĊÐĮ�
que han reconceptualizado la pobreza urbana como 
un fenómeno multidimensional119. La desigualdad 
de ingresos y la pobreza ofrecen una imagen parcial 

117 Uno de los primeros trabajos clave que cuestiona el enfoque neoclásico 
ÌÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�åķÐ�ă�åĉďĮ�ÆďĊåÐīÐĊÆð�ÌÐ�}ĊĊÐīș�ÌÐ�ǠǨǦǨș�ĪķÐ�
ĨīďĊķĊÆðĐ��ĉīĴř�wÐĊȚ��ĉīĴř�wÐĊș�ȹ'ĪķăðĴř�ďå��ìĴȟȺș�ÐĊ�The Tanner 
Lectures on Human Values (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), 
ǠǨǦȭǡǡǟȘ�wķ�ÐĊåďĪķÐ�ĮďÅīÐ�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ĮÐ�ĉĨăðĐ�ĨďĮĴÐīðďīĉÐĊĴÐ�ÐĊ�
Įķ�ăðÅīďȚ��ĉīĴř�wÐĊș�UķÐŒď�ÐŘĉÐĊ�ÌÐ�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�(Madrid: Alianza 
Editorial, 2021).

118 Consulte todos los Informes sobre Desarrollo Humano en: PNUD, «Human 
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�tÐĨďīĴĮȺș�ĮȘɁåȘș�https://bit.ly/3qvtetz.

119 Ellen Wratten, «Conceptualizing urban poverty», Environment and 
Urbanization 7, n.o�Ǡ�ȧǠǨǨǤȨȚ�ǠǠȭǢǧț�qìðăðĨ��ĉðĮș�ȹTāðĊæ�wÐĊĮÐ�ďå��īÅĊ�
Poverty», Environment and Urbanization 7, n.o 1 (1995): 145-58; David 
wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹtÐÌķÆðĊæ�ķīÅĊ�ĨďŒÐīĴřȚ�ÆďĊĮĴīðĊĴĮ�ďĊ�ĴìÐ�ÐååÐÆĴðŒÐĊÐĮĮ�
ďå�ðÌ�æÐĊÆðÐĮ�ĊÌ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ÅĊāĮ�ĊÌ�ĮďĉÐ�ĮķææÐĮĴðďĊĮ�åďī�ÆìĊæÐȺș�
Environment and Urbanization 13, n.o�Ǡ�ȧǡǟǟǠȨȚ�ǠǢǦȭǤǦț�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�ř�
Diana Mitlin, Urban Poverty in the Global South: Scale and Nature (Londres: 
tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǢȨț�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�ř�#ðĊ�TðĴăðĊș�Reducing urban poverty 
in the global South (Londres: Routledge, 2014).

5 las múltiples 
dimensiones de las 
desigualdades

y deben complementarse con datos sobre otras 
ÌðĉÐĊĮðďĊÐĮ��ťĊ�ÌÐ�ďīðÐĊĴī�ăĮ�ĨďăòĴðÆĮȘ�OďĮ�Z#w�
son un buen ejemplo de este tipo de consenso, ya que 
conceptualizan el desarrollo a través de un conjunto 
de objetivos y metas multidimensionales que abarcan 
muchos aspectos diferentes del desarrollo humano. 
Otros acuerdos internacionales, como la Nueva Agenda 
Urbana, siguen un enfoque multidimensional similar.

9ķÐĊĴÐȚ�qķÅăðď�9ķīÅðĊďș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Asentamientos informales en Lima, Perú.
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Recuadro 2.12 
Medición del bienestar multidimensional

Las múltiples dimensiones del bienestar pueden integrarse en un panel de indicadores o agregarse a un índice 
ĮðĊĴÑĴðÆď�æăďÅăȘ�OďĮ�ÐĊåďĪķÐĮ�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊăÐĮ�ĮďĊ�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ÆďĉķĊÐĮ�ÐĊ�Ðă�Ċ®ăðĮðĮ�ÌÐ�ă�ÐĮĴīĴðťÆÆðĐĊ�
social y los geógrafos humanos suelen utilizar métricas multidimensionales. Los investigadores especializados en 
desarrollo económico también los utilizan cada vez más para el estudio de la pobreza y las desigualdades. Algunos 
ejemplos de mediciones están explicados a continuación. 

O�ZťÆðĊ�ÌÐă�AĊåďīĉÐ�ĮďÅīÐ�#ÐĮīīďăăď�>ķĉĊď�ÆĴķăðš�ř�ĨķÅăðÆ�ĊķăĉÐĊĴÐ�Ðă�Índice de Desarrollo Humano120Ș�wÐ�
desarrolló para destacar que las personas y sus capacidades deben ser el criterio último para evaluar el desarrollo de un 
país, y no el crecimiento económico por sí solo. El índice combina indicadores para tres dimensiones: (a) la posibilidad 
ÌÐ�ŒðŒðī�ķĊ�ŒðÌ�ăīæ�ř�ĮăķÌÅăÐș�ȧÅȨ�Ðă�ÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ř�ȧÆȨ�Ðă�ĊðŒÐă�ÌÐ�ŒðÌȘ��ķĊĪķÐ�Ðă�òĊÌðÆÐ�ðĊĴÐīĊÆðďĊă�Įďăď�ÆăĮðťÆ�
a los países, los capítulos nacionales del Informe sobre Desarrollo Humano han elaborado versiones nacionales a escala 
ĮķÅĊÆðďĊă�Ĩī�ÆăĮðťÆī��ăĮ�īÐæðďĊÐĮ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ď�ÆďĉĨīī�ăĮ�ÌðĮĨīðÌÌÐĮ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ121. 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una medida internacional de la pobreza multidimensional aguda que 
ÅīÆ�ĉ®Į�ÌÐ�Ǡǟǟ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�ÅþďĮ�ř�ĉÐÌðďĮȘ�O�ZťÆðĊ�ÌÐă�AĊåďīĉÐ�ĮďÅīÐ�#ÐĮīīďăăď�>ķĉĊď�ř�ă�AĊðÆðĴðŒ�ÌÐ�
Oxford sobre Pobreza y Desarrollo Humano lo actualizan y publican anualmente. El IPM complementa las mediciones 
tradicionales de la pobreza basadas en el dinero porque registra la grave carencia que sufre una persona en tres 
dimensiones simultáneas: salud, educación y nivel de vida, y utiliza diez indicadores122. Los datos se desglosan por 
diferentes subgrupos, que incluyen regiones dentro de los países, entornos urbanos y rurales, género, grupos de 
edad y grupos étnicos. El IPM global tiene el objetivo de comparar países de todo el mundo, pero muchos países han 
ÌðĮÐĎÌď�Įķ�ĨīďĨðď�AqT�ĊÆðďĊă�ĪķÐ�ĮÐ�ÌĨĴ��ăĮ�ÌÐťĊðÆðďĊÐĮ�ăďÆăÐĮ�ř�ĮÐ�ÌÐĮæăďĮ��ĊðŒÐăÐĮ�æÐďæī®ťÆďĮ�ðĊåÐīðďīÐĮș�
Ĵă�ř�Æďĉď�ĉķÐĮĴī�ă�ťæķī�ǡȘǤ123. 

El Marco de Desigualdad Multidimensional (MIF, Multidimensional Inequality Framework), desarrollado por el Centro 
ÌÐ��Ċ®ăðĮðĮ�ÌÐ�ă�'ŘÆăķĮðĐĊ�wďÆðă�ÌÐ�ă�OďĊÌďĊ�wÆìďďă�ďå�'ÆďĊďĉðÆĮ�ř�ZŘåĉș�ĨīďĨďīÆðďĊ�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�ĮðĮĴÐĉ®ĴðÆď�
para medir y analizar las desigualdades en los aspectos clave de la vida. En general, determina la capacidad de las 
personas para disfrutar de una buena calidad de vida. En cuanto a la medición, el MIF sigue un enfoque de cuadro de 
mando y un sistema de indicadores que cubren siete dominios diferentes124.

Otros enfoques incorporan una mezcla de métodos que se han utilizado para registrar las desigualdades relacionadas 
con la experiencia vivida125. Este fue el método que utilizó Oxfam para estudiar las desigualdades multidimensionales 
en Ciudad de México (México)126.

120 Entre los índices de desarrollo humano complementarios se encuentran el índice de desarrollo humano ajustado a la desigualdad, el índice de desarrollo de 
género, el índice de desigualdad de género y el índice de pobreza multidimensional. Véase: PNUD, «Human Development Index (HDI)», Human Development Reports, 
2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUðǢU9w.

121 Cabe considerar, por ejemplo, el Atlas de Desarrollo Humano de Brasil: PNUD, Fundaçâo Joâo Pinheiro, y Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, «Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil», 2022, https://bit.ly/354lMOD.

122 Véase: OPHI, «Global Multidimensional Poverty Index», Oxford Poverty and Human Development Initiative, 2022, https://bit.ly/3qupKb3.

123 Los mapas de pobreza en Colombia presentan estimaciones a escala de municipios: CONEVAL, «Medición de la pobreza», 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǢĨ¢Į; 
poverty maps in Colombia present estimates at municipality levels: Gobierno de Colombia, «Medida de pobreza multidimensional municipal de fuente censal 2018», 
Dirección Nacional de Estadística, 2018, https://bit.ly/3txBMlC.

Ǡǡǣ��ÑĮÐ�ă�Ĩ®æðĊ�ÌÐă�TīÆď�ÌÐ�#ÐĮðæķăÌÌ�TķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�ÌÐ�ă�OďĊÌďĊ�wÆìďďă�ďå�'ÆďĊďĉðÆĮȚ���w'ș�ȹTķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�AĊÐĪķăðĴř�9īĉÐœďīāȺș��ÐĊĴīÐ�åďī�
�ĊăřĮðĮ�ďå�wďÆðă�'ŘÆăķĮðďĊș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3qu72jsț�ř�ĴĉÅðÑĊ�ÐĊ�ă�Ĩ®æðĊ�ÌÐ�ZŘåĉȚ�ZŘåĉ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹTķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�AĊÐĪķăðĴř�9īĉÐœďīāȺș�ǡǟǡǡș�
https://bit.ly/3D5bf2a.

ǠǡǤ�AĊæīðÌ��ăÐřĊĴ�ř�qķă�wÐæăș�ȹ9ÆÐĮ�ďå�ðĊÐĪķăðĴřȚ��ĉðŘÐÌ�ĉÐĴìďÌĮ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮȺș�AĊĴÐīĊĴðďĊă�AĊÐĪķăðĴðÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�
Papers (Londres, 2021).

Ǡǡǥ�AĊæīðÌ��ăÐřĊĴ�ř�qķă�wÐæăș�tďĮĴīďĮ�ÌÐ�ă�ÌÐĮðæķăÌÌȚ�#ÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊăÐĮ�ÐĊ�ă��ðķÌÌ�ÌÐ�TÑŘðÆď (México: Oxfam México, 2020).
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Figura 2.5 
Índice de Pobreza Multidimensional de Colombia a escala de calle, en Bogotá (Colombia), 
2018

Los datos censales y administrativos procedentes de las autoridades locales pueden proporcionar información 
ÐĮĴÌòĮĴðÆ�ÌÐĴăăÌ��ķĊ�ĊðŒÐă�æīĊķăī�ĪķÐ�ĨķÐÌÐ�ķĴðăðšīĮÐ�Ĩī�ă�åďīĉķăÆðĐĊ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮ�ăďÆăÐĮȘ�O�ZťÆðĊ�
Nacional de Estadística de Colombia ha elaborado mapas de pobreza a escala de calle de las principales ciudades 
ÌÐă�ĨòĮȘ�'ĮĴďĮ�ĉĨĮ�ĮÐ�ķĴðăðšĊ�Ĩī�Ìðīðæðī�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ř�ďīðÐĊĴī�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊȘ

9ķÐĊĴÐȚ�9ÐăðĨÐ�tďȭ�ăŒūďș�ȹLķĊ�#ĊðÐă�ZŒðÐÌďȸĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊ�ðĊ�ĴìÐ�TqqU�ÆďĊåÐīÐĊÆÐ�Æăă�åďī�ĴìÐ��ĉÐīðÆĮȘ�ǦĴì��Ĩīðă�ǡǟǡǟȺș��ĮðĊæ�ĴìÐ�TqA�Į��Ĵďďă�åďī�ÆīåĴðĊæ�
æďŒÐīĊĉÐĊĴ�īÐĮĨďĊĮÐĮ�Ĵď�ĴìÐ��ďŒðÌȭǠǨ�ĨĊÌÐĉðÆș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ9āæ�.

Las relaciones sociales y las distintas formas de discri-
minación generan desigualdades importantes entre 
diferentes grupos sociales que pueden depender del 
género, la clase social o la raza, por mencionar solo 
ăæķĊďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ðÌÐĊĴðťÆÌďīÐĮ�ÌÐ�æīķĨďȘ�'ĮĴ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�
se recoge especialmente en el principio de no dejar a 
ĊÌðÐ�Ĵī®Į�ÌÐ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟș�ĪķÐ�īÐÆăĉ�ÐĮĨÐÆòť-
camente la desaparición de las desigualdades basadas 
en la pertenencia a un grupo humano particular (véase 
Ðă�īÐÆķÌīď�ǡȘǠȨȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�īÐŦÐþ�ÐĊ�ăďĮ�ďÅþÐĴðŒďĮ�ĪķÐ�
ĪķðÐīÐĊ�īÐÌķÆðī�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÐĊĴīÐ�
ăďĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�æīķĨďĮ�ĮďÆðăÐĮș�ÌďĊÌÐ�Ðă�Z#w�ǣ�ÐĮ�Ðă�ĉÐþďī�
ÐþÐĉĨăďȘ�O�UķÐŒ��æÐĊÌ��īÅĊ�ĴĉÅðÑĊ�īÐťīĉ�
el compromiso de no dejar a nadie atrás y reconoce la 
necesidad de abordar las múltiples formas de discrimi-
nación (véase el recuadro 2.13). Muchas otras iniciativas 
también han destacado la necesidad de examinar la 

interseccionalidad y el hecho de que se puede pertenecer 
a más de un grupo discriminado127. La razón principal 
es que las desigualdades pueden sumarse y agravarse 
en conjunto, como en el ejemplo siguiente: ser pobre, 
niña y de una minoría étnica. Y lo que es más importante, 
las desigualdades tienden a manifestarse de distintas 
maneras y a menudo requieren respuestas diferentes 
para los distintos grupos, que se solapan. Por ejemplo, 
ķĊ�ðĊåďīĉÐ�ÌÐ�ă��U'w�Z�īÐŒÐăĐ�ĪķÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�
de género en la educación eran más frecuentes entre 
los niños y niñas pobres de zonas remotas128. Por lo 

ǠǡǦ��ÑĮÐȚ�wĉĉĊ�ÐĴɁăȘș�ȹȵOÐŒÐ�Ċď�ďĊÐ�ÅÐìðĊÌȶ�ȯ�ťŒÐ�řÐīĮ�ðĊĴď��æÐĊÌ�
2030: guidelines for turning the concept into action»; véase también: 
Naila Kabeer, «“Leaving no one behind”: the challenge of intersecting 
inequalities», en World social science report, 2016: Challenging inequalities, 
pathways to a just worldș�ÐÌȘ��U'w�Z�ř�Aww��ȧqīòĮȚ��U'w�ZȥAww�ș�ǡǟǠǥȨș�
55-58.

Ǡǡǧ��U'w�Zș�ȹAĊåďīĉÐ�ÌÐ�ĮÐæķðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ă�ÐÌķÆÆðĐĊ�ÐĊ�Ðă�ĉķĊÌďș�ǡǟǡǟȚ�
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tanto, cualquier respuesta a este problema requiere 
ķĊ�ÆÆðĐĊ�åďÆăðšÌ�ÐĊ�ÐĮĮ�šďĊĮ�æÐďæī®ťÆĮ�ř��
favor de los grupos económicos más afectados. La 
intersección de las desigualdades también ha sido una 
característica destacada de la crisis de la COVID-19.

Esta sección no se centra estrictamente en las 
desigualdades económicas o de ingresos, sino que 
examina otras dimensiones del bienestar y las diná-
micas interrelacionadas de las desigualdades sociales, 
urbanas y territoriales. Destaca las dimensiones más 
relevantes para la formulación de políticas a escala 
regional y local con referencia a los ODS clave: 
vivienda, acceso a los servicios básicos, educación, 
salud, transporte y movilidad, entre otros. En esta 
sección solo se ofrece un breve resumen general; estas 
cuestiones se tratarán con más detalle en capítulos 
posteriores del informe. El argumento principal es 
que, aunque estén asociadas a las desigualdades 
económicas, las dinámicas que se encuentran detrás 
de las desigualdades de estas dimensiones no mone-
ĴīðĮ�ĴðÐĊÐĊ�Įķ�ĨīďĨðď�Æī®ÆĴÐī�ÐĮĨÐÆòťÆď�ĪķÐș��Įķ�
vez, exige diferentes respuestas políticas a escala 
local. La sección también analiza cómo la diversidad 
social y los territorios contribuyen a la dinámica de 
las desigualdades sociales y explica que esto es 
fundamental para el debate político relacionado con 
el principio de no dejar a nadie atrás en la Agenda 2030.  

Inclusión y educación: todos y todas sin excepción» (París, 2020),  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ¢Osð��.

5.1 
infraestructuras 
básicas y 
servicios públicos

OĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĮÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ�ÐĊ�ă�ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊ�
desigual de infraestructuras y servicios públicos 
ťÅăÐĮș�ĮÐĪķðÅăÐĮ�ř�ÆÆÐĮðÅăÐĮș�Æďĉď�Ðă�æķș�Ðă�
saneamiento, la energía, la recogida de residuos 
y otros servicios urbanos. Las desigualdades en el 
acceso a los servicios tienen un impacto directo en la 
calidad de vida, pero también tienen efectos perjudi-
ciales a largo plazo en la productividad de las personas y 
de la sociedad en su conjunto. El agua y el saneamiento 
ÌÐťÆðÐĊĴÐĮ�ĴðÐĊÐĊ�ķĊ�ðĉĨÆĴď�ĨÐīþķÌðÆðă�ÐĊ�ă�ĮăķÌș�ř�
no solo reducen la productividad de los adultos, sino 
también el potencial a largo plazo de las generaciones 
åķĴķīĮȘ�O�åăĴ�ÌÐ�åķÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ÐĊÐīæò�ťÅăÐĮ�Ċď�Įďăď�
es un obstáculo para el desarrollo empresarial, sino 
que también impone limitaciones a la educación y a la 
salud. La prestación equitativa de los servicios públicos 
básicos es un reto universal, pero en los contextos 
ķīÅĊďĮ�ÐĮĴÐ�īÐĴď�ÌĪķðÐīÐ�åďīĉĮ�ĉķř�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ř�
representa un problema aún mayor en el caso de los 
asentamientos urbanos informales.

5.1.1 Agua y saneamiento
wÐæĸĊ�ăĮ�ÐĮĴðĉÆðďĊÐĮ�ĉ®Į�īÐÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ă�ZU�ș�ÐĊ�
ǡǟǡǟș�ǡȘǟǟǟ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ȧÐă�ǡǥɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅă-
ción mundial) carecían de servicios de agua gestionados 
ÌÐ�åďīĉ�ĮÐæķīș�ĉðÐĊĴīĮ�ĪķÐ�ǢȘǥǟǟ�ĉðăăďĊÐĮ�ȧÐă�ǣǥɁɦȨ�
carecían de servicios de saneamiento gestionados 
de forma segura129. Las desigualdades regionales son 
ÆďĊĮðÌÐīÅăÐĮȘ�'Ċ�Ðă��åīðÆ�ĮķÅĮìīðĊș�ìĮĴ�Ðă�ǦǟɁɦ�
de la población carece de servicios de agua potable 
gestionados de forma segura, en comparación con el 
ǢǧɁɦ�ÐĊ��Įð�ÆÐĊĴīă�ř�ĉÐīðÌðďĊăș�ř�Ðă�ǡǤɁɦ�ÐĊ��ĉÑīðÆ�
OĴðĊ�ř�Ðă��īðÅÐȘ��ăīÐÌÐÌďī�ÌÐă�ǦǨɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�
del África subsahariana carece de servicios de sanea-
ĉðÐĊĴď�æÐĮĴðďĊÌďĮ�ÌÐ�åďīĉ�ĮÐæķīș�åīÐĊĴÐ�ă�ǥǥɁɦ�ÌÐ�
�ĉÑīðÆ�OĴðĊ�ř�Ðă��īðÅÐș�ř�Ðă�ǤǧɁɦ�ÌÐ��åīðÆ�ÌÐă�UďīĴÐ�
y Asia occidental. 

ǠǡǨ�ZTw�ř��UA�'9ș�ȹqīďæīÐĮďĮ�ÐĊ�ĉĴÐīð�ÌÐ�æķ�Ĩī�ÆďĊĮķĉďș�
saneamiento e higiene en los hogares 2000-2020: cinco años después de la 
ÌďĨÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�Z#wȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǡǠȨȘ

Recuadro 2.13 
Abordar las múltiples formas de 
discriminación como parte de la 
Nueva Agenda Urbana

«Reconocemos la necesidad de hacer especial 
hincapié en poner fin a las múltiples formas de 
discriminación a que se enfrentan, entre otros, 
las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes, las 
personas con discapacidad, las personas que viven 
ÆďĊ�Ðă��A>ȥwA#�ș�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÌÐ�ÐÌÌș�ăďĮ�ĨķÐÅăďĮ�
indígenas y las comunidades locales, los habitantes 
de barrios marginales y asentamientos informales, las 
personas sin hogar, los trabajadores, los pequeños 
agricultores y pescadores, los refugiados, los repa-
triados, los desplazados internos y los migrantes, 
independientemente de su situación migratoria.» 
(párrafo 20)
9ķÐĊĴÐȚ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹUķÐŒ��æÐĊÌ��īÅĊȺ�ȧsķðĴďș�ǡǟǠǦȨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ�åĮ:ĪÆ.
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La cobertura es considerablemente mayor en las 
zonas urbanas, pero las desigualdades dentro de las 
ciudades siguen siendo notables. Investigaciones 
realizadas en 15 ciudades de diferentes regiones del 
mundo han demostrado las considerables desigualdades 
que experimentan los habitantes de los asentamientos 
informales en comparación con los habitantes de 
otras partes de las ciudades (véase la figura 2.6)130. 
La desigualdad en la provisión de infraestructuras 
de saneamiento tiene un impacto desproporcionado 
en los hogares de bajos ingresos y especialmente en 
los que viven en asentamientos informales. Estas 
desigualdades agravan otras, por lo que se forma un 
círculo vicioso. El acceso inadecuado a los servicios 
de saneamiento urbano afecta negativamente la salud 
pública, obstaculiza el crecimiento económico y la 
productividad y degrada el entorno natural, lo que 
afecta especialmente a los espacios abiertos y a las 
fuentes de agua131.  

ǠǢǟ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ�ĊĴīÐĴÐÌ�ĊÌ��ĊĮåÐȚ�wďăŒðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�
wĊðĴĴðďĊ��īðĮðĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȺș��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�
Paper (Washington, DC, 2019).

ǠǢǠ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�ÐĴɁăȘ

El acceso a la infraestructura física del agua no siempre 
se asocia directamente con la calidad y la asequibilidad 
del agua. Los datos demuestran que los grupos de 
bajos ingresos de las zonas urbanas pueden tener que 
pagar hasta 52 veces más para comprar agua limpia 
con camiones cisterna privados que las personas 
que reciben el suministro de agua por tuberías132. La 
recomendación general es que los hogares no tengan 
ĪķÐ�æĮĴī�ĉ®Į�ÌÐă�ǢȭǤɁɦ�ÌÐ�ĮķĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĉÐĊĮķăÐĮ�
medios en servicios de agua y saneamiento133. El acceso 
informal al agua es más caro que recibir agua por tubería 
y los datos muestran que la brecha de servicios se está 
agrandando debido al crecimiento de la población 
urbana134.

ǠǢǡ�#ðĊ�TðĴăðĊ�ÐĴɁăȘș�ȹ�ĊååďīÌÅăÐ�ĊÌ��ĊÌīðĊāÅăÐȚ�tÐĴìðĊāðĊæ��īÅĊ�
�ĴÐī��ÆÆÐĮĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȺș World Resources Institute, World 
Resources Institute Working Paper, 2019, https://bit.ly/3D7cK07.

ǠǢǢ�TðĴăðĊ�ÐĴɁăȘ

ǠǢǣ�TðĴăðĊ�ÐĴɁăȘ

Figura 2.6 
Prácticas de gestión del saneamiento urbano en los hogares (en las ciudades y, en 
particular, en los asentamientos informales)

�ƝŹŬƣƼŬƵƒƝƝŬžƨ 9ƨƸŬ�ƸƃƲƼƒŹŬ�ƲƵƒǉŬžŬ 9ƨƸŬ�ƸƃƲƼƒŹŬ�ŹƨƢǁƣ

#ƵƂƣŬƛƂ�ƲƵƨƲƒƨ�ƐŬŹƒŬ�ƝŬ�ǉƓŬ�žƂ�ŬƍǀŬ �ƨƢƲƨƸƼŬƛƂș�ŹǀŸƨș�ƸŬƣƒƼŬƵƒƨƸ�ƸƂŹƨƸ

OƂƼƵƒƣŬ�žƂ�ƲƨǕƨ

#ƂƌƂŹŬŹƒƩƣ�ŬƝ�ŬƒƵƂ�ƝƒŸƵƂ

NĉĨă

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

OæďĮ

TĨķĴď

Tšķšķ

UðīďÅð

Kalimali

Tāďāď

UìăĉĊāķăķ�#

¢ďăďšďăď��ÐĮĴ��īÌ

Kosovo Village en el valle de Mathare

92 % 
wƒƣ�ŬƝŹŬƣƼŬƵƒƝƝŬžƨ

África  
subsahariana

8 % 
�ƝŹŬƣƼŬƵƒƝƝŬžƨ



�ƝŹŬƣƼŬƵƒƝƝŬžƨ 9ƨƸŬ�ƸƃƲƼƒŹŬ�ƲƵƒǉŬžŬ 9ƨƸŬ�ƸƃƲƼƒŹŬ�ŹƨƢǁƣ

#ƵƂƣŬƛƂ�ƲƵƨƲƒƨ�ƐŬŹƒŬ�ƝŬ�ǉƓŬ�žƂ�ŬƍǀŬ �ƨƢƲƨƸƼŬƛƂș�ŹǀŸƨș�ƸŬƣƒƼŬƵƒƨƸ�ƸƂŹƨƸ

OƂƼƵƒƣŬ�žƂ�ƲƨǕƨ

#ƂƌƂŹŬŹƒƩƣ�ŬƝ�ŬƒƵƂ�ƝƒŸƵƂ

5 las múltiPles dimeNsioNes de las desigualdades

iNForme gold Vi68

5.1.2 Acceso a la energía
wÐæĸĊ�ăďĮ�ĸăĴðĉďĮ�ÌĴďĮș�ÐĊ�ǡǟǠǨș�ǦǤǨ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�
personas de todo el mundo no tenían acceso a la elec-
tricidad; esta cifra es inferior a los 1.200 millones de 
2010135. A la vez, en 2019, 2.600 millones de personas 
no tenían acceso a instalaciones de cocina limpias, por 
debajo de los 3.000 millones de 2010. Aunque se ha 
logrado el acceso universal en la mayoría de las regiones 
ÌÐă�ĉķĊÌďș�ĮðæķÐ�ìÅðÐĊÌď�ķĊ�æīĊ�ÌÑťÆðĴ�ÐĊ�Ðă��åīðÆ�
ĮķÅĮìīðĊș�ÌďĊÌÐ�Įďăď�Ðă�ǣǥɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĴÐĊò�

135 Datos globales correspondientes a estimaciones recientes publicadas 
ĨďīȚ��A'�ÐĴɁăȘș�ȹ}īÆāðĊæ�w#:�ǦȚ�}ìÐ�'ĊÐīæř�qīďæīÐĮĮ�tÐĨďīĴȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�
DC, 2021), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUåÅ}ðī.

ÆÆÐĮď��ă�ÐăÐÆĴīðÆðÌÌ�ÐĊ�ǡǟǠǨȘ�wďăď�ķĊ�ĨÐĪķÐĎ�
fracción de la población urbana mundial sigue sin acceso 
a servicios eléctricos (116 millones de personas en 2019), 
Ðă�ǤǧɁɦ�ÌÐ�ă�Æķă�ŒðŒÐ�ÐĊ�šďĊĮ�ŒķăĊÐīÅăÐĮ�ř�åÐÆĴÌĮ�
Ĩďī�ÆďĊŦðÆĴďĮ136. Aunque las zonas urbanas casi han 
ăÆĊšÌď�Ðă�ÆÆÐĮď�ķĊðŒÐīĮă�ȧǨǦɁɦ�ÌÐ�ÆďÅÐīĴķī�ÌÐĮÌÐ�
ǡǟǠǥȨș�ă�åăĴ�ÌÐ�ťÅðăðÌÌ�ř�ă�ðĊÐťÆÆð�ĮðæķÐĊ�ĮðÐĊÌď�
desafíos clave en muchas zonas urbanas de países de 
bajos ingresos137. Cuando no se tiene acceso a fuentes 

ǠǢǥ�Twș��æÐĊÆð�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�ăĮ�'ĊÐīæòĮ�tÐĊďŒÅăÐĮș�#ðŒðĮðĐĊ�ÌÐ�
Estadísticas de las Naciones Unidas, Banco Mundial.

ǠǢǦ�TðÆìÐă��ÐĮĴĨìă�ÐĴɁăȘș�ȹqďœÐīðĊæ��ðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȚ�>ďœ�
'ĊÐīæř��ÆÆÐĮĮ�åďī��ăă��ÐĊÐťĴĮ�ĴìÐ�'ÆďĊďĉř�ĊÌ�ĴìÐ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴȺș��ďīăÌ�
tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīĮ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǦȨș� 
https://bit.ly/3IsWojm.
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AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ#ǦÆNǟǦ.
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de energía limpia, los grupos de bajos ingresos muchas 
veces dependen de combustibles sólidos y fuegos de 
leña para cocinar; esto contribuye a la contaminación 
urbana y a los problemas de salud. Este problema suele 
afectar especialmente a las mujeres. Los hogares 
ĨďÅīÐĮ�ÌÐă�Įķī�æăďÅă�æĮĴĊ�ìĮĴ�ķĊ�ǠǣȭǡǡɁɦ�ÌÐ�ĮķĮ�
ingresos en energía138; en cambio, el gasto medio en 
ÐĊÐīæò�ÌÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ÌÐă�tÐðĊď��ĊðÌď�åķÐ�ÌÐă�ǣșǡɁɦ�ÐĊ�
2019. En los contextos urbanos, estas desigualdades 
ĮķÐăÐĊ�ÐĮĴī�ĮðĴķÌĮ�ÐĊ�šďĊĮ�ÆďĊÆīÐĴĮ�ř�īÐŦÐþĊ�ă�
distribución espacial de las desigualdades en materia 
de vivienda y otros servicios básicos.

5.1.3 Recogida de residuos
La cobertura de la recogida de residuos varía consi-
derablemente de una ciudad a otra. En los países de 
īÐĊĴ�ăĴș�ăĮ�ĴĮĮ�ÌÐ�īÐÆďæðÌ�ĮďĊ�ÌÐ�ÆĮð�ÌÐă�ǠǟǟɁɦș�
ĨÐīď�ă�ÆďÅÐīĴķī�ĨĮ�ă�ǤǠɁɦ�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�īÐĊĴ�
ĉÐÌðș�ř�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�īÐĊĴ�Åþ�ÐĮ�Įďăď�ÌÐă�ǢǨɁɦ139. 
En el África subsahariana, se estima que durante el 
ĨÐīòďÌď�ǡǟǠǟȭǡǟǠǧ�Įďăď�ĮÐ�īÐÆďæðĐ�Ðă�ǤǡɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�īÐĮðÌķďĮ�
ĉķĊðÆðĨăÐĮș�ÐĊ�ÆďĉĨīÆðĐĊ�ÆďĊ�Ðă�ǨǨɁɦ�ÌÐ��ķĮĴīăð�ř�
UķÐŒ�¢ÐăĊÌ140. Además, las comunidades que viven 
ÐĊ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðĊåďīĉăÐĮ�ď�Ċď�ĨăĊðťÆÌďĮ�ÆĮð�Ċď�
tienen ningún tipo de servicio; ello contribuye directa-
mente a la acumulación de residuos y a las consiguientes 
implicaciones para la salud de sus habitantes.

wÐæĸĊ�ĨīďřÐÆÆðďĊÐĮ�īÐÆðÐĊĴÐĮș�ÐĊ�ǡǟǤǟ�ă�ĨīďÌķÆ-
ÆðĐĊ�ÌÐ�īÐĮðÌķďĮ�ĮÐī®�ķĊ�ǦǢɁɦ�ĮķĨÐīðďī��ă�ÌÐ�ǡǟǡǟ�
y alcanzará los 3.880 millones de toneladas anuales141. 
Los países de renta media son principalmente los que 
ÆďĊĴīðÅķðī®Ċ��ÐĮĴÐ�ķĉÐĊĴď�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǡȘǦȨȘ�OďĮ�
países de renta baja también triplicarán su producción 
de residuos durante este período, y aunque no sea una 
gran proporción en términos absolutos, supondrá una 
importante presión para los gobiernos locales y los servi-
cios de recogida de residuos. Los datos demuestran 
que la cantidad de residuos producidos por persona 
en todo el mundo está estrechamente relacionada 
ÆďĊ�ă�ÌÐĊĮðÌÌ�ÌÐ�ĨďÅăÆðĐĊ�ř�ă�īÐĊĴ�ÌðĮĨďĊðÅăÐȘ�wðĊ�
embargo, la relación no es lineal. A medida que los 
niveles de renta disponible aumentan, la producción 
per cápita de residuos domésticos primero disminuye, 
posteriormente aumenta considerablemente y después 
vuelve a disminuir142Ș�'Ċ�ă�Ĩī®ÆĴðÆș�ÐĮĴď�ĮðæĊðťÆ�ĪķÐ�ă�
cantidad de residuos producidos por hogar varía signi-
ťÆĴðŒĉÐĊĴÐ�ĴĊĴď�ÐĊĴīÐ�ĨòĮÐĮ�Æďĉď�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ÐăăďĮȘ�

ǠǢǧ��ÐĮĴĨìă�ÐĴɁăȘș�ǠǢȘ

ǠǢǨ�wðăĨ�Nšș�wðÌÌīĴì�wìīðāĊĴìș�ř�wīķī��ìķÌìīřș�ȹTďīÐ�:īďœĴìș�OÐĮĮ�
Garbage» (Washington, DC, 2021).

Ǡǣǟ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
Urbanization».

ǠǣǠ�Nšș�wìīðāĊĴìș�ř��ìķÌìīřș�ȹTďīÐ�:īďœĴìș�OÐĮĮ�:īÅæÐȺȘ

'Ċ�ĴďÌď�Ðă�ĉķĊÌďș�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐă�ǧǟɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�īÐĮðÌķďĮ�
municipales se recogen de forma regular, pero existen 
ÌðĮĨīðÌÌÐĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮȘ�wÐ�ÆăÆķă�ĪķÐ�ă�īÐÆďæðÌ�
ĨķÐīĴ��ĨķÐīĴ�ĮÐ�īÐăðš�ÐĊ�ķĊ�ǣǦɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�
ÌÐă�ĉķĊÌďț�ă�īÐÆďæðÌ�ÐĊ�ă�ÆÐīș�ÐĊ�ķĊ�ǠǧɁɦș�ř�ăďĮ�
ĨķĊĴďĮ�ÌÐ�ÐĊĴīÐæ�ÆÐĊĴīăðšÌďĮș�ÐĊ�ķĊ�ǠǥɁɦ143. La 
tasa de recogida de residuos en las ciudades de los 
países de renta media-baja es más del doble que en 
sus respectivas zonas rurales144Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĪķÐ�ăďĮ�
īÐĮðÌķďĮ�ĮÐ�īÐÆďþĊ�Ċď�ĮðæĊðťÆ�ĊÐÆÐĮīðĉÐĊĴÐ�ĪķÐ�ĮÐ�
eliminen adecuadamente. En muchos países de renta 
baja y media, los vertederos abiertos contribuyen a la 
contaminación del aire, el agua y el suelo, y además 
emiten importantes cantidades de gases de efecto 
invernadero. 

La recogida informal de residuos es importante en los 
países en desarrollo, ya que representa entre el 50 y 
Ðă�ǠǟǟɁɦ�ÌÐ�ă�īÐÆďæðÌ�ĴďĴă�ÌÐ�īÐĮðÌķďĮ�ÌÐ�ĮķĮ�šďĊĮ�
urbanas145. Además de contribuir a la recogida total de 
residuos, la recogida informal también ofrece oportu-
nidades de subsistencia a muchos habitantes urbanos 
que se dedican a estas actividades.

Ǡǣǡ��Ș��Ș��ìÐĊș�ȹwĨĴðă�ðĊÐĪķăðĴř�ðĊ�ĉķĊðÆðĨă�ĮďăðÌ�œĮĴÐ�ÌðĮĨďĮă�ÆīďĮĮ�
regions in developing countries», International Journal of Environmental 
Science & Technology 7, n.o 3 (2010): 447-56.

143 Datos de la base de datos mundial del proyecto: Banco Mundial, «What a 
Waste Global Database», Data Catalog, 2022, https://bit.ly/3qzwCUy.

Ǡǣǣ��ĊÆď�TķĊÌðăș�ȹ�īðÌæðĊæ�ĴìÐ�:Ĩ�ðĊ�wďăðÌ��ĮĴÐ�TĊæÐĉÐĊĴ�Ț�
Governance Requirements for Results» (Washington, DC, 2021).

145 Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), 
ȹ�ĮĴÐ�qðÆāÐīĮȺș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3Dao6jD.

9ķÐĊĴÐȚ�tðÆÆīÌď�TřÐīș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Unos niños que se dedican a la recolección informal de basura empujan un remolque.
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El capítulo 4, Comunalizar, y el capítulo 7, Renatu-
ralizar, analizarán las alternativas locales basadas 
en iniciativas comunitarias que contribuyen a las 
acciones de los gobiernos locales con el objetivo 
de mejorar el acceso a los servicios básicos y a las 
infraestructuras sostenibles para las personas que 
ÐĮĴ®Ċ�ÐĮĴīķÆĴķīăĉÐĊĴÐ�ĉīæðĊÌĮ��ťĊ�ÌÐ�ÆīÐī�
caminos hacia ciudades más igualitarias y sostenibles.

5.2 Planificación 
territorial, 
gestión del suelo 
y vivienda

Más allá del acceso a las infraestructuras básicas, 
ăĮ�ĉĸăĴðĨăÐĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĮÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ�ř�ĮÐ�ŒÐĊ�
reforzadas por las dinámicas espaciales relacionadas 
ÆďĊ�Ðă�ĮķÐăďș�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ă�ŒðŒðÐĊÌȘ�'ĮĴÐ�ìÐÆìď�
conlleva implicaciones graves para los derechos de las 
personas que viven en asentamientos informales y en 
condiciones precarias. Por ejemplo, la asequibilidad de 
la vivienda sigue siendo un reto fundamental en muchas 
ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐă�ĉķĊÌďȘ�wÐæĸĊ�ăĮ�ĨīďřÐÆÆðďĊÐĮ�æăďÅăÐĮș�Įð�
se mantienen las tendencias actuales, en 2025 habrá 1.600 
millones de personas (un tercio de la población urbana 
mundial) viviendo en viviendas inadecuadas, hacinadas e 
inseguras146. El informe World Cities Report 2020�ťīĉ�
que «la lucha contra la desigualdad urbana y la vivienda 
inasequible siguen siendo problemas prioritarios: las 

Ǡǣǥ�LďĊĴìĊ��ďÐĴšÐă�ÐĴɁăȘș�ȹ��ÅăķÐĨīðĊĴ�åďī�ÌÌīÐĮĮðĊæ�ĴìÐ�æăďÅă�
affordable housing challenge», 2014, ìĴĴĨĮȚȥȥĉÆāȘÆďȥǢL:ķ�Að.

Figura 2.7
Proyección de la generación total de residuos por grupo de ingresos

9ķÐĊĴÐȚ�wðăĨ�Nšș�wðÌÌīĴì�wìīðāĊĴìș�ř�wīķī��ìķÌìīřș�ȹTďīÐ�:īďœĴìș�OÐĮĮ�:īÅæÐȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠȨȘ

0

400

104

546

747

989

1.270

886

1.139

1.329

1.466

707
768 811 834

147
211

307

800

1.200

1.600

T
ƒƝ
Ɲƨ
ƣƂ
Ƹ�
žƂ
�Ƽ
ƨƣ
ƂƝ
Ŭž
ŬƸ

Renta baja Renta media-baja Renta media-alta Renta alta

2020 2030 2040 2050

9ķÐĊĴÐȚ�wðĊĴ�>īīřș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
:īťĴð�ĮďÅīÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮȘ



5 las múltiPles dimeNsioNes de las desigualdades

7102 EL ESTADO DE LAS DESIGUALDADES

ciudades no podrán ofrecer oportunidades y crear valor si 
los trabajadores no ganan salarios dignos que les permitan 
acceder a una vivienda adecuada y a otros servicios.»147

El impacto de los mercados inmobiliarios y de alquiler 
en la asequibilidad y la disponibilidad del suelo y la 
vivienda para las personas pobres se considera un 
impulsor clave de las desigualdades urbanas148. Inves-
ĴðæÆðďĊÐĮ�īÐÆðÐĊĴÐĮ�ìĊ�ðÌÐĊĴðťÆÌď�ĪķÐ�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�ř�
los algoritmos en línea también contribuyen a ampliar las 
desigualdades en materia de vivienda149. Muchas personas 
no pueden acceder a una vivienda. A escala mundial, los 
propietarios de viviendas suelen necesitar cinco veces 
sus ingresos anuales para poder pagar el precio de una 
casa estándar, mientras que los hogares que alquilan 
ĮķÐăÐĊ�æĮĴī�ĉ®Į�ÌÐă�ǡǤɁɦ�ÌÐ�ĮķĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĉÐĊĮķăÐĮ�
en el alquiler150. La crisis de la asequibilidad de la vivienda 
es más grave en la región del África subsahariana, donde 
ĉ®Į�ÌÐ�ă�ĉðĴÌ�ÌÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ȧǤǤșǣɁɦȨ�ÆīÐÆÐĊ�ÌÐ�ÆÆÐĮď�
a una vivienda asequible151. En comparación, alrededor 
ÌÐă�ǢǟɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴĊ�ÐĮĴÐ�ĨīďÅăÐĉ�ÐĊ�
Asia occidental y África del Norte, seguido de Asia central 
y meridional. En cambio, la cifra correspondiente es de 
ăīÐÌÐÌďī�ÌÐă�ǡǟɁɦ�ÐĊ��ĉÑīðÆ�OĴðĊ�ř�Ðă��īðÅÐ�ř�ÐĊ��Įð�
oriental y sudoriental. 

De hecho, esta crisis se ha comparado con una «guerra 
urbana»152. Activistas e investigadores de todo el mundo 
han destacado que es necesario tener en cuenta que 
«en casi todos los países, en todas las regiones, en las 
ciudades y en los pueblos de todo el mundo, estamos 
viviendo una crisis de derechos humanos: la crisis de la 
vivienda»153. Los gobiernos locales pueden desempeñar 
un papel fundamental a la hora de generar mecanismos 
institucionales para mejorar el acceso a la vivienda y su 
asequibilidad, ya que «en muchos países desarrollados y 
ÐĊ�ŒòĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăďș�ă�ĉă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�
propiedad o de la normativa sobre el uso del suelo tiene 
un enorme impacto económico que limita la generación 

ǠǣǦ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
Urbanization».

Ǡǣǧ�tÐðĊìďăÌ�TīĴðĊș�wķĮĊĊÐ�wÆìðĊÌăÐīș�ř�LÆďÅ�TďďīÐș�The Art of Inequality: 
Architecture, Housing, and Real Estate�ȧUķÐŒ��ďīāȚ�}ìÐ�}ÐĉĨăÐ�>ďřĊÐ��ķÐăă�
�ÐĊĴÐī�åďī�ĴìÐ�wĴķÌř�ďå��ĉÐīðÆĊ��īÆìðĴÐÆĴķīÐș�ǡǟǠǤȨț�TÌÌÐĊ�ř�TīÆķĮÐș�In 
Defense of Housing. The Politics of Crisis.

ǠǣǨ�:Ðďåå��ďÐðĊæș�ȹZĊăðĊÐ�īÐĊĴă�ìďķĮðĊæ�ĉīāÐĴ�īÐĨīÐĮÐĊĴĴðďĊ�ĊÌ�ĴìÐ�
digital reproduction of urban inequality», Environment and Planning A: 
Economy and Space 52, n.o 2 (2020): 449-68.

ǠǤǟ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
Urbanization», xviii.

ǠǤǠ�wďÅīÐ�ÆĐĉď�ĉÐÌðī�ă�ŒðŒðÐĊÌ�ðĊÌÐÆķÌ�ř�ă�ŒðŒðÐĊÌ�ĮÐĪķðÅăÐș�
ŒÑĮÐȚ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ}ìÐ�:ăďÅă�>ďķĮðĊæ��ååďīÌÅðăðĴř��ìăăÐĊæÐȚ���TďīÐ�
�ďĉĨīÐìÐĊĮðŒÐ��ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ďå�>ďķĮðĊæ�wÐÆĴďīȺș�ǡǟǠǨș� 
https://bit.ly/3NesV06.

ǠǤǡ�tĪķÐă�tďăĊðāș�Urban Warfare. Housing Under the Empire of Finance 
(Londres: Verso, 2019).

ǠǤǢ�}ìÐ�wìðåĴș�ȹ}ìÐ�:ăďÅă�TďŒÐĉÐĊĴ�Ĵď�wÐÆķīÐ�ĴìÐ�>ķĉĊ�tðæìĴ�Ĵď�
>ďķĮðĊæȺș�}ìÐ�wìðåĴș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3IBpAop.

ÌÐ�ŒăďīȘ�'ĮĴÐ�ÌÑťÆðĴ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊă�ĮÐ�ĴīÌķÆÐ�ÐĊ�ĨīÐÆðďĮ�
de vivienda más altos y ciudades menos inclusivas»154. 

5.2.1 Asentamientos informales
La proliferación de asentamientos informales es una 
de las manifestaciones más visibles de la crisis de la 
ŒðŒðÐĊÌȘ�wÐæĸĊ�ăĮ�ÐĮĴðĉÆðďĊÐĮ�ĉ®Į�īÐÆðÐĊĴÐĮș�ĉ®Į�
ÌÐ�ĉðă�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ȧÐă�ǡǣɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�
urbana mundial) viven en asentamientos que carecen 
ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌĮ�ÌÐÆķÌĮ�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǡȘǧȨȘ�'ă�ĉřďī�
número se encuentra en Asia oriental y sudoriental (370 
millones), seguida del África subsahariana (238 millones), 
Asia central y meridional (227 millones), América Latina y 
el Caribe (114 millones) y África del Norte y Asia occidental 
ȧǧǢ�ĉðăăďĊÐĮȨȘ�wÐæĸĊ�ZU�ȭ>®ÅðĴĴș�ÐĊ�æīĊ�ĨīĴÐ�ÌÐ�ăďĮ�
países en desarrollo, el sector informal representa un gran 
ĨďīÆÐĊĴþÐ�ÌÐ�ăĮ�ŒðŒðÐĊÌĮ�ķīÅĊĮȚ�Ðă�ǥǟȭǦǟɁɦ�ÐĊ�¢ĉÅðș�
Ðă�ǦǟɁɦ�ÐĊ�Lima�ȧqÐīĸȨș�Ðă�ǧǟɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ĊķÐŒĮ�ŒðŒðÐĊÌĮ�ÐĊ�
Caracas�ȧ�ÐĊÐšķÐăȨ�ř�ìĮĴ�Ðă�ǨǟɁɦ�ÐĊ�:ìĊ155.

El carácter de estos asentamientos informales varía 
ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ÆÌ�ÆďĊĴÐŘĴďȘ�'Ċ�ă�ĉřďīò�
de las ciudades del África subsahariana, la informalidad 
ha dejado de ser una categoría residual, o una forma 
menor de acceso al suelo urbano y al desarrollo; es más 
bien un modus operandi, sobre todo en lo que respecta 
a la vivienda y la entrega de terrenos156Ș��Ċ�ǤǥɁɦ�ÌÐ�ă�
población urbana del África subsahariana vive en condi-
ciones de asentamiento informal. En algunos países 
ÌÐ�ă�īÐæðĐĊ�ȧtÐĨĸÅăðÆ��ÐĊĴīďåīðÆĊș�wķÌ®Ċ�ÌÐă�wķīș�
�ìÌș�wĊĴď�}ďĉÑ�ř�qīòĊÆðĨÐș�tÐĨĸÅăðÆ�#ÐĉďÆī®ĴðÆ�
ÌÐă��ďĊæď�ř�TķīðĴĊðȨș�ÐĮĴ�Æðåī�ĨķÐÌÐ�ĮķĨÐīī�Ðă�ǧǟɁɦȘ�
La mayoría de estos asentamientos presentan pobreza y 
desigualdades extremas, sobre todo por la falta de infraes-
tructuras y servicios básicos o por su escaso acceso, 
por la inseguridad y por los altos niveles de desempleo. 
Muchos hogares de bajos ingresos se ven obligados a 
vivir en asentamientos informales para poder mantener 
sus medios de subsistencia157.

La noticia positiva es que el porcentaje de población 
que vive en asentamientos informales ha disminuido de 
forma constante en la mayoría de las regiones del mundo 
ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǡȘǨȨȘ�O�īÐÌķÆÆðĐĊ�ĉ®Į�ī®ĨðÌ�ĮÐ�ì�ďÅĮÐī-
ŒÌď�ÐĊ��Įð�ÆÐĊĴīă�ř�ĉÐīðÌðďĊăȚ�ÌÐă�ǤǦɁɦ�ÐĊ�ǠǨǨǟ�ă�ǢǠɁɦ�

ǠǤǣ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
Urbanization», xxi.

ǠǤǤ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
Urbanization».

ǠǤǥ��ðăÅīÌ�LÆāĮďĊ�NďĉÅÐ�ř��ďăāÐī�NīÐðÅðÆìș�Governance of informal 
urbanisation in Tanzania�ȧ#ī�ÐĮ�wăĉȚ�Tāķāð�Ċ�UřďĴ�qķÅăðĮìÐīĮș�ǡǟǟǥȨȘ

ǠǤǦ�NðīĮĴÐĊ�>ďĉĉĊĊ�ř�wďĉðā��ðĊř�Oăăș�Which Way to Livable and 
qīďÌķÆĴðŒÐ��ðĴðÐĮȟ�Ț���tďÌ�TĨ�åďī�wķÅȭwìīĊ��åīðÆ�(Washington, DC: 
Banco Mundial, 2019).
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Figura 2.8
Porcentaje de la población urbana que vive en asentamientos informales
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ÐĊ�ǡǟǠǧș�ĮÐæķðÌ�ÌÐ��Įð�ďīðÐĊĴă�ř�ĮķÌďīðÐĊĴăȚ�ÌÐă�ǣǦɁɦ�ă�
ǡǦɁɦȘ�OĮ�īÐÌķÆÆðďĊÐĮ�ĉ®Į�ăÐĊĴĮ�ĮÐ�ìĊ�ďÅĮÐīŒÌď�ÐĊ�
Oceanía y en el África subsahariana. La mala noticia es 
que el ritmo de esta reducción se ha ralentizado con el 
tiempo, sobre todo como consecuencia de la presión 
de la rápida urbanización y el crecimiento de la pobla-
ción, que han superado la construcción de viviendas 
asequibles158.

ǤȘǡȘǡ�wÐæīÐæÆðĐĊ�īÐĮðÌÐĊÆðă�ř�
desigualdades interseccionales

Las intersecciones entre la clase social, la raza y otras 
identidades y experiencias pueden dar lugar a distintos 
tipos de segregación residencial.�wÐ�ìĊ�ÌÐÌðÆÌď�
muchas investigaciones a los orígenes de la segregación 
residencial, ya que se trata de una de las manifestaciones 
más claras de las desigualdades urbanas en ciudades 
muy fragmentadas159. Existen argumentaciones sobre las 
posibles raíces políticas de los procesos de marginación y 

ǠǤǧ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹTďĊðĴďīðĊæ�w#:�AĊÌðÆĴďī�ǠǠȘǠȘǠȺ�ȧUðīďÅðș�ǡǟǠǨȨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪœ:Ċ}ǧ.

ǠǤǨ�wĴÐåĊðÐ�#ÐOķÆÆ�ř��ìīðĮĴðĊÐ�LĊæȯ}īÐĴĴðÐĊș�ȹȵUďĴ�LķĮĴ��OĴÐīă�
Move”: Residential Decisions and the Reproduction of Urban Inequality», 
City & Community 19, n.o�Ǣ�ȧǡǟǡǟȨȚ�ǣǤǠȭǧǧț�Oķī�}Æì�ř��ăăðĮďĊ�#œřÐī�
Emory, «Public Housing Redevelopment, Neighborhood Change, and the 
Restructuring of Urban Inequality», American Journal of Sociology 123, n.o 3 
(2017): 686-739.

Figura 2.9
Personas que vivían en asentamientos informales 
en 2018 (cifras en millones)
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segregación urbana: las «personas marginadas urbanas 
son el producto de un proceso activo de indiferencia y 
segregación institucional (en el sentido de “separar”) que 
la desintegración del sector público fomenta»160. La inter-
sección entre la segregación racial y la socioeconómica 
ofrece un buen ejemplo de ello en muchas ciudades del 
mundo.

En las ciudades del África subsahariana, se utilizó la 
ðĊĪķðÐĴķÌ�Ĩďī�ă�ìðæðÐĊÐ�ř�ă�ĮăķÌ�Ĩī�þķĮĴðťÆī�ă�ðĉĨăĊ-
tación de la segregación racial durante la época colonial. 
Este hecho ha afectado a las trayectorias urbanas de la 
segregación y las desigualdades en materia de vivienda 
desde entonces, y los patrones resultantes aún persisten 
en muchas zonas urbanas de diferentes formas161. En 
wķÌ®åīðÆș�ÌďĊÌÐ�ȹă�ÌðĮÆīðĉðĊÆðĐĊ�īÆðă�ďåðÆðă�ř�
legalmente instituida constituía la base de la ciudad 
fragmentada y desigual del apartheid», las desigualdades 
han continuado hasta bien entrada la era posterior al 
apartheid162. Después de que la mayoría de los países 
del África subsahariana consiguieron la independencia, 
se introdujeron pequeñas reformas en los paradigmas 
de planificación, los conceptos de zonificación, las 
normativas y las prácticas que se habían importado de 
Occidente163. Como consecuencia, la segregación racial 
y socioeconómica sigue dominando el paisaje urbano 
ÐĊ�ĴďÌď�Ðă�ÆďĊĴðĊÐĊĴÐȚ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊș�ă�šďĊðť-
cación, los usos del suelo, las regulaciones y las normas 
exclusivas dan lugar a terrenos y viviendas inasequibles 
para la mayoría de sus habitantes. En otras latitudes, y 
en ciudades como Sao Paulo (Brasil), factores como el 
tiempo de residencia en la ciudad y el país de origen de 
ķĊ�ĨÐīĮďĊ�ìĊ�ðĊŦķðÌď�ÐĊ�ăďĮ�ĨĴīďĊÐĮ�ÌÐ�ĉðæīÆðĐĊ�
interna y de vivienda y han impulsado la segregación social 
y la segmentación residencial164ȘɁ

El impacto negativo de la segregación se ha estudiado 
exhaustivamente. Algunos autores se han referido al 

160 Loïc Wacquant, Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced 
Marginality (Cambridge: Polity Press, 2007).

ǠǥǠ�TȘ�LȘ��ďÆāīðÐș��Ș��Ș�:Åāðĉș�ř�:Ș��īĊðĮìș�ȹAĴ�ăă�ÅÐæĊ�œðĴì�tďĊăÌ�
tďĮĮȚ�Ǡǟǟ�řÐīĮ�ďå�ĉăīð�īÐĮÐīÆì�ĊÌ�ÆďĊĴīďă�ðĊ�wðÐīī�OÐďĊÐ�ȧǠǧǨǨȭ
1999)», Annals of Tropical Medicine & Parasitology 93, n.o 3 (1999): 213-24; 
�ĉÅÐ�LȘ�Uþďìș�ȹ�ďăďĊðă�qìðăďĮďĨìðÐĮș��īÅĊ�wĨÆÐș�ĊÌ�tÆðă�wÐæīÐæĴðďĊ�
in British and French Colonial Africa», Journal of Black Studies 38, n.o 4 
ȧǡǟǟǧȨȚ�ǤǦǨȭǨǨț�OķÆÐ��ÐÐÆāĉĊĮș�ȹ'ÌðĴðĊæ�ĴìÐ��åīðÆĊ�ÆðĴřȚ�īÐÌðĊæ�ÆďăďĊðă�
planning in Africa from a comparative perspective», Planning Perspectives 
28, n.o�ǣ�ȧǡǟǠǢȨȚ�ǥǠǤȭǡǦț�NÐĊĊÐĴì�OřĊÆìș�'ĴðÐĊĊÐ�UÐăș�ř�}ďĊř��ðĊĊĮș�
ȹȵ}īĊĮåďīĉðĊæ�9īÐÐĴďœĊȶȚ�#ðăÐĉĉĮ�ďå�ĨăĊĊðĊæ�ĊÌ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ���ÐĮĴ�
African City», Cities 101 (2020): 1-14.

Ǡǥǡ�LÐīÐĉř�wÐÐāðĊæĮș�ȹtÆÐș��ăĮĮș�ĊÌ�AĊÐĪķăðĴř�ðĊ�ĴìÐ�wďķĴì��åīðÆĊ�
City», en The New Blackwell Companion to The Cityș�ÐÌȘ�:īř��īðÌæÐ�ř�wďĨìðÐ�
�ĴĮďĊ�ȧZŘåďīÌȚ��ăÆāœÐăă�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǠǠȨș�ǤǢǡȭǣǥȘ

ǠǥǢ��ĊÐĮĮ��ĴĮďĊș�ȹ�åīðÆĊ�ķīÅĊ�åĊĴĮðÐĮȚ�ÌīÐĉĮ�ďī�ĊðæìĴĉīÐĮȟȺș�
Environment and Urbanization 26, n.o 1 (2014): 215-31; Kombe y Kreibich, 
Governance of informal urbanisation in Tanzania.

Ǡǥǣ�'ĉðăř�wāďĨ�ÐĴɁăȘș�ȹ�ìðĊ�TðæīĴðďĊ�ĊÌ�tÐĮðÌÐĊĴðă�wÐæīÐæĴðďĊ�ďå�
AĊĴÐīĊă�TðæīĊĴĮ�ðĊ�ĴìÐ�TÐĴīďĨďăðĴĊ��īÐ�ďå�wÃď�qķăďș��īšðăȺș�Urban 
Geography 27, n.o 5 (2006): 397-421.

«efecto vecindario» para «medir cómo los procesos 
ĮďÆðăÐĮ�ÌÐă�ŒÐÆðĊÌīðď�ðĊŦķřÐĊ�ÐĊ�Ðă�ÅðÐĊÐĮĴī�ÌÐ�ăďĮ�ĊðĎďĮ�
y adolescentes»165, mientras que otros se han referido al 
concepto de «geografía de las oportunidades metropo-
litanas»166. La segregación puede tener repercusiones 
ĊÐæĴðŒĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ÐĊ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĨďÅīÐȘ�wķ�ķÅðÆÆðĐĊ�
dentro de una ciudad puede, entre otras cosas, provocar 
ķĊ�ķĉÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�ĴðÐĉĨďĮ�ÌÐ�ÌÐĮĨăšĉðÐĊĴďș�ÌðťÆķăĴī�
el acceso a puestos de trabajo y a buenas escuelas, así 
como limitar el acceso a una serie de servicios y a espacios 
recreativos y comerciales167. En las ciudades estadou-
nidenses, estos debates han vinculado la segregación 
racial con, por ejemplo, cuestiones de marginalidad 
urbana, estigmatización y división168, y también con las 
relaciones estructurales de poder y la violencia169. Además, 
también han cuestionado la hipótesis del contacto vecinal, 
que sostienen que el contacto interracial en los barrios 
řķÌ��īďĉĨÐī�ăďĮ�ĨīÐþķðÆðďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ðă�ðĉĨÆĴď�ÌÐ�
dicho contacto no es el mismo para la población urbana 
blanca y la negra170. Los estudios también destacan que los 
cambios en las actitudes no conducen necesariamente a 
cambios en la composición racial de los barrios171.

El papel de la clase en la segregación residencial se 
ĉĊðťÐĮĴ�ÐĊ�åÐĊĐĉÐĊďĮ�Æďĉď�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ř�ăĮ�
ķīÅĊðšÆðďĊÐĮ�ÆÐīīÌĮȘ���ÐĊ�ăďĮ�ĎďĮ�Ǥǟș�ă�æÐĊĴīðťÆ-
ción era una expresión espacial de las desigualdades de 
clase y de los desplazamientos en ciudades como Londres 
(Reino Unido) y Nueva York (Estados Unidos). Las nuevas 
åďīĉĮ�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�åďīĉĊ�ĨīĴÐ�ÌÐ�ķĊ�ÐĮĴīĴÐæð�
global de extracción de rentas impulsada por las políticas 
urbanas neoliberales y también por el crecimiento de las 
clases medias en Asia y América Latina172. En cambio, 
las urbanizaciones cerradas, que a veces se encuentran 
junto a asentamientos informales, también han sido 
un fenómeno inmobiliario creciente y que expresa las 

ǠǥǤ�tďÅÐīĴ�LȘ�wĉĨĮďĊș�LÐååīÐř�#Ș�TďīÐĊďååș�ř�}ìďĉĮ�:ĊĊďĊȭtďœăÐřș�
ȹ�ĮĮÐĮĮðĊæ�ȵUÐðæìÅďīìďďÌ�'ååÐÆĴĮȶȚ�wďÆðă�qīďÆÐĮĮÐĮ�ĊÌ�UÐœ�#ðīÐÆĴðďĊĮ�ðĊ�
Research», Annual Review of Sociology 28 (2002): 443-78.

Ǡǥǥ�:ÐďīæÐ��Ș�:ăĮĴÐī�ř�wÐĊ�qȘ�NðăăÐĊș�ȹ}ìÐ�æÐďæīĨìř�ďå�ĉÐĴīďĨďăðĴĊ�
ďĨĨďīĴķĊðĴřȚ���īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ĊÌ�ÆďĊÆÐĨĴķă�åīĉÐœďīāȺș�Housing Policy 
Debate 6, n.o 1 (1995): 7-43.

167 Manuel B. Aalbers y Brett Christophers, «Centring Housing in Political 
Economy», Housing, Theory and Society 31, n.o 4 (2014): 373-94.

Ǡǥǧ�OďõÆ��ÆĪķĊĴș�ȹ�īÅĊ�ZķĴÆĮĴĮȚ�wĴðæĉ�ĊÌ�#ðŒðĮðďĊ�ðĊ�ĴìÐ��ăÆā�
American Ghetto and the French Urban Periphery», International Journal of 
Urban and Regional Research 17, n.o 3 (1993): 366-83.

ǠǥǨ�TðāÐ�#ŒðĮș��ðĴř�ďå�sķīĴšȘ�'ŘÆŒĴðĊæ�ĴìÐ�9ķĴķīÐ�ðĊ�OďĮ��ĊæÐăÐĮ (Londres: 
Verso, 1990).

ǠǦǟ�NÐðĴì�tȘ�AìăĊåÐăÌĴ�ř��ÐĊþĉðĊ�qȘ�wÆťÌðș�ȹ}ìÐ�UÐðæìÅďķīìďďÌ��ďĊĴÆĴ�
>řĨďĴìÐĮðĮȚ�'ŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�ĴìÐ�TķăĴðÆðĴř�wĴķÌř�ďå��īÅĊ�AĊÐĪķăðĴřȺș�Urban 
Studies 39, n.o 4 (2002): 619-41.

ǠǦǠ�NÐðĴì�tȘ�AìăĊåÐăÌĴ�ř��ÐĊþĉðĊ�wÆťÌðș�ȹ�ìðĴÐĮȸ�ĊÐðæìÅďķīìďďÌ�īÆðă�
ĨīÐåÐīÐĊÆÐĮ�ĊÌ�ĊÐðæìÅďķīìďďÌ�īÆðă�ÆďĉĨďĮðĴðďĊ�ðĊ�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮȚ�
ÐŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�ĴìÐ�ĉķăĴðȱÆðĴř�ĮĴķÌř�ďå�ķīÅĊ�ðĊÐĪķăðĴřȺș�Housing Studies 19, 
n.o 3 (2004): 325-59.
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desigualdades de clase en las zonas urbanas, tanto en el 
sur como en el norte global173.

5.2.3 Desalojo y desplazamiento 
Aunque ONU-Hábitat reconoce que no se recogen siste-
máticamente datos globales sobre los desalojos forzosos, 
calcula que cada año se desalojan por la fuerza alrededor 
de 2 millones de personas174. La mayoría son personas 
que viven en asentamientos informales o habitantes de 
las partes más desfavorecidas de las zonas y territorios 
ķīÅĊďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ðă�ÌÐĮăďþď�åďīšďĮď�ĴĉÅðÑĊ�ÐĮ�ķĊ�
fenómeno importante en el sector de la vivienda «formal», 
a través de mecanismos como las compras obligatorias 
ď�ăĮ�ÐþÐÆķÆðďĊÐĮ�ìðĨďĴÐÆīðĮȘ�wÐæĸĊ�Ðă�tÐăĴďī�'ĮĨÐÆðă�
de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, solo 
en España se llevaron a cabo más de medio millón de 
ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 2013, lo que supuso 
más de 300.000 desalojos. Del mismo modo, en Hungría 
hubo casi un millón de ejecuciones hipotecarias entre 
2009 y 2012175. En muchos territorios, esta situación se 
ha agravado durante la pandemia de la COVID-19 (véase 
el recuadro 2.14).

Las implicaciones de los desalojos son devastadoras, tanto 
durante el proceso, que puede ir acompañado de violencia 
e incluso acabar con muertes, lesiones o violencia sexual, 
como en su fase posterior, por la incapacidad de satis-
facer las necesidades básicas de todos los miembros 
de la familia. El desalojo suele conllevar la vulneración 
de otros derechos, como el acceso a la vivienda, al 
agua, al saneamiento, a los medios de subsistencia, a 
la escolarización de la infancia y a otras necesidades 
básicas que se ven comprometidas176. Esto empuja a 
los miembros del hogar a una pobreza más profunda, 
con un impacto desproporcionadamente negativo en 
las mujeres y los niños y niñas. El Grupo Asesor de las 
UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮ�ĮďÅīÐ�#ÐĮăďþďĮ�9ďīšďĮďĮ�ðÌÐĊĴðťÆĐ�
cinco causas principales de los desalojos forzosos: (a) el 
desarrollo urbano, (b) los proyectos de desarrollo a gran 

ǠǦǡ��ÑĮÐȚ��æķĮĴòĊ��ďÆďăȭ:ĊĴș�ȹ:ÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ĊÌ�#ðĮĨăÆÐĉÐĊĴȚ��īÅĊ�
Inequality in Cities of Late Capitalism», en Handbook of Urban Geography, 
ÐÌȘ�}ðĉ�wÆìœĊÐĊ�ř�tďĊăÌ�ŒĊ�NÐĉĨÐĊ�ȧ�ìÐăĴÐĊìĉȚ�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǠǨȨț�
ŒÑĮÐ�ĴĉÅðÑĊȚ�UÐðă�wĉðĴìș�ȹUÐœ�:ăďÅăðĮĉș�UÐœ��īÅĊðĮĉȚ�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊ�
Į�:ăďÅă��īÅĊ�wĴīĴÐæřȺș�Antipode 34, n.o 3 (2002): 427-50.

ǠǦǢ�#ÐĊĊðĮ�LķÌÌș�ȹ}ìÐ�tðĮÐ�ďå�ĴìÐ�UÐœ��ăăÐÌ��ðĴðÐĮȺș�ÐĊ�Spatial Practices: 
�īðĴðÆă�'ŘĨăďīĴðďĊĮ�ðĊ�wďÆðăȥwĨĴðă�}ìÐďīř, ed. Helen Liggett y David C. 
qÐīīř�ȧ}ìďķĮĊÌ�ZāĮȚ�wæÐ�qķÅăðÆĴðďĊĮș�ǠǨǨǤȨș�Ǡǣǣȭǥǥț�9īĊÆðĮÆď�wÅĴðĊð�
ř�tďÌīðæď�wăÆÐÌďș�ȹ:ĴÐÌ�ÆďĉĉķĊðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴìÐ�Ĩďďī�ðĊ�wĊĴðæďș��ìðăÐȚ�
Functional and symbolic integration in a context of aggressive capitalist 
colonization of lower-class areas», Housing Policy Debate 18, n.o 3 (2007): 
577-606.

ǠǦǣ���U�#>ș�ȹ}ìÐ�>ķĉĊ�tðæìĴ�Ĵď��ÌÐĪķĴÐ�>ďķĮðĊæ�ȧ9ÆĴ�wìÐÐĴ�UďȘ�ǡǠȨȺ�
ȧUķÐŒ��ďīāș�ǡǟǟǨȨȘ

175 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, «A/HRC/34/51: 
Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como 
elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el 
derecho de no discriminación a este respecto, Leilani Farha».

176 CGLU, «GOLD IV: Co-creando el futuro urbano. La agenda de las 
metrópolis, las ciudades y los territorios» (Barcelona, 2016),  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœǤšā�.

escala, (c) las catástrofes naturales y el cambio climático, 
(d) los megaeventos y (e) las circunstancias relacionadas 
ÆďĊ�ă�ÐÆďĊďĉòș�ðĊÆăķðÌďĮ�ăďĮ�īÐĮķăĴÌďĮ�ÌÐ�ă�ÆīðĮðĮ�ťĊĊ-
ciera mundial177. Los gobiernos locales tienen un papel 
importante en cada uno de estos casos, ya sea mediante 
la acción directa o la interacción con otros organismos 
de gobierno. 

Las desigualdades de género en el acceso al suelo y a 
la vivienda segura son evidentes en la mayoría de los 
contextos urbanos y territoriales de todo el mundo178. 
Esto se relaciona principalmente con el acceso diferencial 
al suelo y a la tenencia segura de la vivienda en muchos 
contextos. Asimismo, también puede ser el resultado 
de las limitaciones sociales y legales que afectan nega-
tivamente a las mujeres, en particular en relación con el 
matrimonio, la ruptura del matrimonio y las prácticas de 
herencia, así como con cuestiones relacionadas con la 
asequibilidad y la calidad de la vivienda. Por ejemplo, si se 
observa el trabajo que se ha hecho en Bombay (India), los 
investigadores destacan que los sistemas de tenencia y 
herencia patrilineal son desventajosos para las mujeres y 
muchas veces conducen a la inseguridad de la tenencia179.

Las políticas alternativas, como la mejora participativa 
de los barrios marginales y la mejora de los vecindarios, 
que se abordarán en el capítulo 4, Comunalizar, pueden 
arrojar una luz de esperanza y promover caminos más 
equitativos para acceder a una vivienda asequible. 
Asimismo, en el capítulo 9, Democratizar, se analizarán 
las prácticas participativas alternativas para contribuir 
al avance de formas más democráticas de ordenación 
del territorio y toma de decisiones.

ǠǦǦ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ9ďīÆÐÌ�'ŒðÆĴðďĊĮȘ�:ăďÅă��īðĮðĮș�:ăďÅă�wďăķĴðďĊĮȚ���
tÐŒðÐœ�Zå�ĴìÐ�wĴĴķĮ�ďå�9ďīÆÐÌ�'ŒðÆĴðďĊĮ�:ăďÅăăř�}ìīďķæì�ĴìÐ��ďīā�ďå�ĴìÐ�
Advisory Group on Forced Evictions» (Nairobi, 2011), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāĴÌL�æ.

ǠǦǧ��īďăðĊÐ�TďĮÐī�ř�OðĊÌ�qÐāÐș��ďĉÐĊș�Human Settlement and Housing 
ȧOďĊÌīÐĮȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǠǨǧǦȨț�OřĊĊÐ��īřÌďĊ�ř�wřăŒð��ìĊĴș�Women in the Third 
World: Gender Issues in Rural and Urban Areas�ȧUÐœ��īķĊĮœðÆāȚ�tķĴæÐīĮ�
�ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǠǨǧǨȨț��īďăÐ�tāďÌðș�ȹ'ŘĨĊÌðĊæ��ďĉÐĊȸĮ��ÆÆÐĮĮ�Ĵď�
Land and Housing in Urban Areas» (Washington, DC, 2014); ONU-Habitat, 
ȹ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ìďķĮðĊæȚ�}ďœīÌĮ�ðĊÆăķĮðŒÐ��ðĴðÐĮȺ�ȧUðīďÅðș�ǡǟǠǣȨȘ

ǠǦǨ�LķăðĊ��ăāÐīș��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊðș�ř�LÐĊȭ9īĊÉďðĮ�}īĊðș�
«Gender, Difference and Urban Change: Implications for the Promotion of 
�Ðăăȭ�ÐðĊæȟȺș�Environment and Urbanization 25, n.o 1 (2013): 111-24.
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Recuadro 2.14 
La COVID-19 y el riesgo de desahucio

Durante la pandemia de la COVID-19, los desalojos han continuado, a pesar de que muchos gobiernos han aplicado 
ķĊ�ĉďīĴďīð��ăďĮ�ÌÐĮăďþďĮ�åďīšďĮďĮ�ÌķīĊĴÐ�ÐĮĴÐ�ĨÐīòďÌďȘ�wÐæĸĊ�Ðă�tÐăĴďī�'ĮĨÐÆðă�ÌÐ�ă�ZU��ĮďÅīÐ�Ðă�ÌÐīÐÆìď�
a una vivienda adecuada, durante la pandemia y hasta 2020 al menos ocho países habían permitido los desalojos 
forzosos180Ș�'Ċ�NÐĊðș�ķĊ�ĨòĮ�ĮðĊ�ĉďīĴďīð�ÐĮĨÐÆòťÆș�ĮÐ�ÌÐĮăďþīďĊ�ĨīďŘðĉÌĉÐĊĴÐ�ǡǟȘǟǟǟ�åĉðăðĮ�ÐĊ�ăĮ�šďĊĮ�
de Kariobangi, Ruai y Kisumu. Además, en Dago, en el condado de Kisumu, se demolieron 150 viviendas, escuelas 
informales y puntos de distribución de agua, y unas 8.000 personas que pagaban alquileres desde hacía mucho tiempo 
en el asentamiento informal de Kariobangi, situado en terrenos del gobierno en Nairobi (Kenia), se quedaron sin hogar 
(a pesar de las órdenes judiciales en contra). 

En EE. UU., aunque el gobierno federal decretó una moratoria temporal sobre los desahucios y las ejecuciones hipote-
carias, los desalojos formales e informales han continuado, y los propietarios corporativos han sido los responsables 
ÌÐ�ķĊ�ĨīĴÐ�ÌÐĮĨīďĨďīÆðďĊÌ�ÌÐ�ÐĮĴĮ�ÆÆðďĊÐĮȘ�'ă�tÐăĴďī�'ĮĨÐÆðă�ĮÐĎăĐ�ĪķÐ�ă�ĉÐĊďĮ�Ðă�ǡǟɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ǠǠǟ�ĉðăăďĊÐĮ�
de inquilinos e inquilinas de Estados Unidos estaban potencialmente en riesgo en 2021. Y eso está ocurriendo en el 
contexto de una esperada «oleada de ejecuciones hipotecarias en cascada, ya que muchos propietarios de viviendas 
que pagan hipotecas dependen del pago del alquiler para pagar su deuda»181. En Johannesburgo, Ciudad del Cabo y 
Durban�ȧwķÌ®åīðÆȨș�ÌķīĊĴÐ�ă�ĨĊÌÐĉð�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ�ĮÐ�ÌÐĮăďþīďĊ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĪķÐ�ìÅòĊ�ÆďĊĮĴīķðÌď�ÐĮĴīķÆĴķīĮ�
ĴÐĉĨďīăÐĮ�ÐĊ�ĴÐīīÐĊďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ď�ĪķÐ�ìÅòĊ�ďÆķĨÌď�ÐÌðťÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ÐĊ�ÌÐĮķĮďȘ�wďăď�ÐĊ�Ciudad del Cabo se 
demolieron 58.000 viviendas temporales en asentamientos informales182.

5.3 educación, 
salud y otros 
servicios sociales

Otras dimensiones más tradicionales del desarrollo 
humano, como la salud y la educación, también están 
estrechamente interrelacionadas con las desigualdades 
urbanas y territoriales. En el caso de la salud, hay nume-
rosos estudios que demuestran que las desigualdades 
espaciales afectan a la esperanza de vida al nacer en 
muchas ciudades. Un estudio en seis grandes ciudades 
latinoamericanas descubrió una diferencia de 10 años en 
la esperanza de vida entre los habitantes de las zonas más 
ricas y las más pobres de Ciudad de Panamá (Panamá). Del 
mismo modo, en Santiago de Chile (Chile) se constató un 
aumento de la esperanza de vida de entre 8 y 10 años en 
función de los niveles de educación en ciertas zonas de la 
ciudad183. En el Reino Unido, la diferencia en la esperanza 

180  Asamblea General de las Naciones Unidas, «A/75/148: La COVID-19 
y el derecho a una vivienda adecuada: impactos y medidas futuras. 
Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento 
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no 
ÌðĮÆīðĉðĊÆðĐĊȺ�ȧUķÐŒ��ďīāș�ǡǟǡǟȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ¢AqÌæZ.

181  Asamblea General de las Naciones Unidas.

de vida al nacer entre las distintas zonas puede llegar a 
ser de 11,3 años para los hombres y de 8,7 años para las 
mujeres, según estimaciones recientes184. Los riesgos 
para la salud asociados a las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles y relacionados con el entorno urbano, la 
vivienda y las condiciones de vida se distribuyen de forma 
desigual en las zonas urbanas y territoriales y los distintos 
grupos los experimentan de forma diferente185. Los datos 
disponibles demuestran una estrecha relación entre las 
desigualdades en materia de salud y las carencias urbanas 
multidimensionales186Ș�OĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĮÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ�
en los riesgos diferenciales a enfermedades infecciosas 
que pueden ser prevenibles187 y en la exposición a la 
contaminación del aire188.

Ǡǧǡ�LķăðĊ�UĊďāďȭTÐœĊķș�ȹ�ðĴðÐĮ�9ďīÆðÅăř�'ŒðÆĴ�tÐĮðÌÐĊĴĮ�ðĊ�wďķĴì�
Africa», Human Rights Watch, 2020, https://bit.ly/36MfRhI.

ǠǧǢ��Įĉ��ðăă�ÐĴɁăȘș�ȹAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�ăðåÐ�ÐŘĨÐÆĴĊÆř�ðĊ�ĮðŘ�ăīæÐ�OĴðĊ�
�ĉÐīðÆĊ�ÆðĴðÐĮ�åīďĉ�ĴìÐ�w�O�t��O�ĮĴķÌřȚ�Ċ�ÐÆďăďæðÆă�ĊăřĮðĮȺș�The 
Lancet Planetary Health 3, n.o 12 (2019): 503-10.

Ǡǧǣ�ZŨÆÐ�ďå�UĴðďĊă�wĴðĮĴðÆĮș�ȹOðåÐ�ÐŘĨÐÆĴĊÆř�åďī�ăďÆă�īÐĮ�ďå�ĴìÐ��NȚ�
between 2001 to 2003 and 2017 to 2019», 2020,�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA>Œå¢�.

ǠǧǤ��īďăðĊÐ�>ķĊĴș�ȹ�ìðăÌ�œĮĴÐ�ĨðÆāÐīĮ�ðĊ�AĊÌðȚ�ĴìÐ�ďÆÆķĨĴðďĊ�ĊÌ�ðĴĮ�
ìÐăĴì�īðĮāĮȺș�Environment and Urbanization 8, n.o 2 (1996): 111-18.

Ǡǧǥ��īďăřĊ�wĴÐĨìÐĊĮ�ÐĴɁăȘș�ȹ�īÅĊ�ÐĪķðĴř�ĊÌ�ķīÅĊ�ìÐăĴìȚ�ķĮðĊæ�ÐŘðĮĴðĊæ�
data to understand inequalities in health and environment in Accra, Ghana 
ĊÌ�wÃď�qķăďș��īšðăȺș�Environment and Urbanization 9, n.o 1 (1997): 181-202.

187 D. McIntyre, D. Muirhead, y L. Gilson, «Geographic patterns of 
ÌÐĨīðŒĴðďĊ�ðĊ�wďķĴì��åīðÆȚ�ðĊåďīĉðĊæ�ìÐăĴì�ÐĪķðĴř�ĊăřĮÐĮ�ĊÌ�ĨķÅăðÆ�
resource allocation strategies», Health Policy and Planning 17, n.o 1 (2002): 
30-39.

188 Hannah Ritchie y Max Roser, «Outdoor Air Pollution», Our World in Data, 



Figura 2.10
'ŘĨďĮðÆðĐĊ�Ċķă��ĨīĴòÆķăĮ�ťĊĮ�ÐĊ�Ðă�ĉÅðÐĊĴÐ�ȧqT2.5) en zonas urbanas, en 2016, ponderada 
según la población (valores expresados en microgramos por metro cúbico o µg/m3)
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ZÅþÐĴðŒďĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�ĮďĮĴÐĊðÅăÐș�ǡǟǡǢș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǡ>ķÅ�sĉ.
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La contaminación del aire es, pues, otra cuestión relacio-
ĊÌ�ÆďĊ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÐĊ�ĉĴÐīð�ÌÐ�ĮăķÌȘ�wÐæĸĊ�
estimaciones recientes, 9 de cada 10 habitantes urbanos 
respiran aire contaminado que supera las actuales 
directrices de calidad de la Organización Mundial de la 
wăķÌ�ȧZTwȨ189. Más de la mitad están expuestos a niveles 
de contaminación atmosférica que superan el doble de 
esas directrices, y la calidad del aire ha empeorado para 
más de la mitad de la población mundial desde 2010. Las 
diferencias regionales también son notables (véase la 
ťæķī�ǡȘǠǟȨȘ�O�ÆďĊĴĉðĊÆðĐĊ�ĴĉďĮåÑīðÆ�ĮķĨďĊÐ�ķĊ�
problema importante para la salud en todo el mundo. Y no 
solo en las zonas urbanas, sino también en los entornos 
rurales, donde para la cocina y la calefacción se utilizan 
combustibles nocivos que provocan enfermedades respi-
ratorias. Los datos muestran que hasta 6,5 millones de 
muertes al año, es decir, una cada 5 segundos, pueden 
atribuirse a la exposición a un aire de mala calidad190. La 
contaminación del aire doméstico asociada a la cocina 

2019, https://bit.ly/3IHd079.

ǠǧǨ�wÐæĸĊ�ăďĮ�ÌĴďĮ�ÌÐ�ă�ZTw�ř�ăĮ�ÐĮĴÌòĮĴðÆĮ�ÌÐ�ă�ZU�Ț�ZU�ș�ȹTāÐ�
cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable», 
2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢð'Ǡ:Zā.

190 Metadatos sobre el indicador de contaminación atmosférica PM2.5 de la 
base de datos del Banco Mundial. Institute for Health Metrics and Evaluation 
ȧA>T'Ȩș�ȹ9ðĊÌðĊæĮ�åīďĉ�ĴìÐ�:ăďÅă��ķīÌÐĊ�ďå�#ðĮÐĮÐ�wĴķÌř�ǡǟǠǦȺ�ȧwÐĴĴăÐș�
2018).

y la calefacción, especialmente en los hogares pobres, 
provoca al menos 2,9 millones de muertes al año. Otros 4,2 
millones de muertes al año se deben a la exposición a largo 
plazo, que contribuye a las enfermedades respiratorias, 
al cáncer de pulmón y a las enfermedades cardíacas. La 
calidad del aire suele variar considerablemente entre las 
ciudades. Normalmente, la población estructuralmente 
discriminada está más expuesta a un aire de mala calidad, 
no solo por el lugar donde vive, sino también por su estilo 
de vida, lo que incluye factores como sus opciones de 
desplazamiento, los lugares de trabajo o escolarización 
o sus prácticas culinarias.

Los epidemiólogos se han centrado exhaustivamente en 
la relación entre la informalidad y las desigualdades en 
materia de salud. La falta de acceso a los suministros 
públicos y a los servicios básicos en las ciudades 
del sur global es una de las principales causas de la 
desigualdad urbana y de la mala salud191. Las crisis 
ĮĊðĴīðĮ�ĮÐ�ìĊ�ðÌÐĊĴðťÆÌď�Æďĉď�ķĊ�ĉďĴďī�ÆăŒÐ�ÌÐ�ă�
movilidad descendente asociada a la pérdida de trabajo, 
al aumento de los índices de dependencia y al coste de la 
búsqueda de tratamiento192. La mala salud y la pobreza son 

191 Edmundo Werna, Ramin Keivani, y David Murphy, Corporate Social 
Responsibility and Urban Development�ȧ�ĮðĊæĮĴďāÐȚ�qăæīŒÐ�TÆĉðăăĊș�
2009).

192 Harry Jones, «Equity in development: Why it is important and how to 
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problemas que se refuerzan mutuamente: «las personas 
pobres son más vulnerables y menos resilientes ante las 
enfermedades y las heridas, y las personas enfermas o 
heridas tienen más probabilidades de convertirse en 
pobres»193Ș�}ĉÅðÑĊ�ÐŘðĮĴÐ�ķĊ�åķÐīĴÐ�ŒòĊÆķăď�ÐĊĴīÐ�ăĮ�
crisis sanitarias y la pobreza intergeneracional, ya que las 
familias que tienen que hacer frente a una enfermedad 
crónica tienen más probabilidades de tener que vender 
sus bienes194ȘɁ'ăăď�ĨķÐÌÐ�ĮÐī�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ĨīďÅăÐĉ®-
tico en las zonas urbanas, donde «los altos costes y la 
mala calidad de los alimentos y del agua hacen que los 
habitantes urbanos de bajos ingresos tengan una salud 
relativamente mala y, por lo tanto, es probable que sean 
más susceptibles a impactos y tensiones adicionales»195. 

La malnutrición y la inseguridad alimentaria también 
son consecuencias graves de las desigualdades sani-
tarias.�wÐæĸĊ�ăĮ�ÐĮĴðĉÆðďĊÐĮ�ĉ®Į�īÐÆðÐĊĴÐĮș�Ðă�ìĉÅīÐ�
ha aumentado en el mundo a raíz de la pandemia de la 
�Z�A#ȭǠǨȘ�T®Į�ÌÐ�ǧǠǠ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ȧÐă�ǨșǨɁɦ�ÌÐ�ă�
población mundial) estaban desnutridas en 2020; este 
número representa 161 millones más que en 2019, antes 
de que comenzara la crisis196. Las estimaciones de 2021 
preveían un aumento de la malnutrición en 20 países 
debido a múltiples factores que se refuerzan entre ellos, 
incluida la pandemia de la COVID-19197. Las desigualdades 
regionales existentes se han agudizado. La incidencia de 
la malnutrición es mucho mayor en África (afecta a 282 
ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮș�ÐĮ�ÌÐÆðīș�ă�ǡǠɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊȨș�
a pesar de que las cifras absolutas son mayores en Asia 
ȧǣǠǧ�ĉðăăďĊÐĮș�Ðă�ǨɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊȨȘ�OĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�
más pobres de las zonas urbanas y periurbanas corren 
un riesgo considerable de malnutrición. Las previsiones 
sugieren que, a largo plazo, el crecimiento de la población 
y la urbanización provocarán un aumento de la demanda 
de alimentos, lo que supondrá una presión adicional sobre 
las ciudades.

Los debates sobre la seguridad alimentaria ya no se 
centran exclusivamente en la disponibilidad de alimentos, 
sino que también tienen en cuenta las cuestiones rela-
cionadas con el acceso a los alimentos y su calidad. Hay 
que prestar especial atención a la malnutrición en los 

ÆìðÐŒÐ�ðĴȺș�Z#A��ďīāðĊæ�qĨÐīĮ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǠȨț�NìķīĮìðÌ��ăĉ�ř��þř�Tìăș�
ȹ'ÆďĊďĉðÆ�ðĉĨÆĴĮ�ďå�ìÐăĴì�ĮìďÆāĮ�ďĊ�ìďķĮÐìďăÌĮ�ðĊ�ăďœ�ĊÌ�ĉðÌÌăÐ�
income countries: a review of the literature», Globalization and Health 10 
(2014): 1-18.

ǠǨǢ��īĮķă�:īĊĴ�ÐĴɁăȘș�ȹ�ìīďĊðÆ�qďŒÐīĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǟǣȭǟǤȺ�ȧTĊÆìÐĮĴÐīș�
2005), 45, https://bit.ly/3Lsm2a7.

194 Jones, «Equity in development: Why it is important and how to achieve 
it».

ǠǨǤ�#ŒðÌ�#ďÌĉĊ�ÐĴɁăȘș�ȹ�åīðÆĊ��īÅĊðĮĴðďĊ�ĊÌ��īÅĊðĮĉȚ�AĉĨăðÆĴðďĊĮ�
åďī�īðĮā�ÆÆķĉķăĴðďĊ�ĊÌ�īÐÌķÆĴðďĊȺș�International Journal of Disaster Risk 
Reduction 26 (2017): 7-15.

ǠǨǥ�9�Z�ÐĴɁăȘș�}he State of Food Security and Nutrition in the World 2021. 
Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable 
healthy diets for all. (Rome: Food and Agriculture Organization, 2021).

197 PMA y FAO, «Hunger Hotspots. FAO-WFP Early Warnings on Acute Food 
AĊĮÐÆķīðĴřȚ�TīÆì�Ĵď�Lķăř�ǡǟǡǠ�ZķĴăďďāȺȘ

contextos urbanos de los países de bajos ingresos y, en 
particular, a la inseguridad alimentaria entre los grupos 
socioeconómicos bajos. Curiosamente, numerosos 
estudios han constatado que los hogares urbanos de 
bajos ingresos que practican la agricultura urbana en 
países de renta baja y media, ya sea para generar ingresos 
o para subsistir, tienden a tener más seguridad alimentaria 
que los que no lo hacen198. Los estudios realizados en 
África oriental también han demostrado que los hogares 
encabezados por mujeres tienden a tener más segu-
ridad alimentaria y, más concretamente, que los niños 
de los hogares encabezados por mujeres se alimentan 
mejor199. Las estimaciones indican que la obesidad está 
aumentando considerablemente en todas las regiones del 
mundo, pero sobre todo entre los adultos con un estatus 
socioeconómico bajo; el nivel mundial actual de obesidad 
ÐĮ�ÌÐă�ǠǢɁɦ200. Los problemas de malnutrición también 
se dan en los países más ricos. En contextos urbanos del 
norte global existen desiertos alimentarios: barrios que no 
tienen acceso a alimentos frescos y saludables a precios 
ĮÐĪķðÅăÐĮ�ÌÐÅðÌď��ķĊ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆď�ÌÐťÆðÐĊĴÐ�ř��ă�
falta de servicios. Un estudio reciente reveló que hasta un 
millón de personas viven en desiertos alimentarios en el 
Reino Unido. Ello afecta de manera desproporcionada a los 
hogares más pobres y a las personas mayores, y repercute 
en la obesidad y, en última instancia, en la salud pública201. 

Por último, en el caso de la educación, las desigualdades 
están directamente relacionadas con la prestación de 
servicios, las políticas y los recursos. Ello afecta a la 
distribución y a la calidad de las escuelas, a su capacidad 
de enseñanza y al acceso a la oferta de educación prees-
colar y de bibliotecas, lo que provoca una accesibilidad 
ÌÐĮðæķă�ÐĊ�ĉķÆìďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮȘ�'Ċ�ǡǟǠǨș�Ðă�ǨǨșǦɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�
niños del norte global habían completado la educación 
Ĩīðĉīðș�ĉðÐĊĴīĮ�ĪķÐ�Ðă�ǨǦɁɦ�ř�Ðă�ǤǧɁɦ�ìÅòĊ�ÆďĉĨăÐ-
tado, respectivamente, el primero y el segundo ciclo de 
educación secundaria. Los porcentajes correspondientes 
Ĩī�Ðă��åīðÆ�ĮķÅĮìīðĊ�ÐīĊ�ÌÐă�ǥǣɁɦș�Ðă�ǣǥɁɦ�ř�Ðă�
ǡǨɁɦ202. Incluso antes de la COVID-19, 258 millones de 
niños en edad de cursar primaria y secundaria estaban 
fuera del sistema escolar. Además, muchos de los niños 
y niñas que estaban escolarizados aprendían muy poco: 

ǠǨǧ�tÐĊÑÐ�wÐÅĮĴðĊ�ÐĴɁăȘș�ȹ}ìÐ�ĮĮďÆðĴðďĊ�ÅÐĴœÐÐĊ�ìďķĮÐìďăÌ�åďďÌ�
security and urban farming in Kampala», en Healthy City Harvests, ed. 
#ďĊăÌ��ďăÐș�#ðĊ�OÐÐȭwĉðĴìș�ř�:ÐďīæÐ�UĮðĊřĉ�ȧOðĉȚ�TāÐīÐīÐ�
University Press, 2008), 69-88.

199 Daniel Maxwell, Carol Levin, y Joanne Csete, «Does urban agriculture 
ìÐăĨ�ĨīÐŒÐĊĴ�ĉăĊķĴīðĴðďĊȟ�'ŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�NĉĨăȺș�Food Policy 23, n.o 5 
(1998): 411-24.

ǡǟǟ�9�Z�ÐĴɁăȘș�The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. 
Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable 
healthy diets for all.

ǡǟǠ�wÆďĴĴ��ďīåÐș�ȹ�ìĴ�īÐ�ĴìÐ�ÅīīðÐīĮ�Ĵď�ÐĴðĊæ�ìÐăĴìðăř�ðĊ�ĴìÐ��NȟȺ�
(Londres, 2018).

ǡǟǡ�'ĮĴÌòĮĴðÆĮ�ÌÐ�ă�ZU��ĮďÅīÐ�Ðă�Z#w�ǣȘǠȘǡȚ�ĴĮ�ÌÐ�ťĊăðšÆðĐĊ�
(educación primaria, educación secundaria inferior, educación secundaria 
ĮķĨÐīðďīȨș�ÆďĊĮķăĴÌď�Ðă�ǡ�ÌÐ�ĉīšď�ÌÐ�ǡǟǡǡȘ�ZU�ȭ#�'wș�ȹw#:�AĊÌðÆĴďīĮ�
#ĴÅĮÐȺș�wĴĴðĮĴðÆĮș�ǡǟǡǠș�https://bit.ly/3LnmKVW.
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Figura 2.11
Porcentaje de escuelas con acceso a servicios en el segundo ciclo de educación secundaria 
�ĊðŒÐă�ĉķĊÌðă�ř�ÐĊ��åīðÆ�ĮķÅĮìīðĊș�ÐĊ�ǡǟǠǦ�ȧÐĊɁɦȨ

9ķÐĊĴÐȚ�ZU�ȭ#�'wș�ȹ:īĊĴðšī�ķĊ�ÐÌķÆÆðĐĊ�ðĊÆăķĮðŒș�ÐĪķðĴĴðŒ�ř�ÌÐ�ÆăðÌÌ�ř�ĨīďĉďŒÐī�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�ÌÐ�ĨīÐĊÌðšþÐ�ÌķīĊĴÐ�ĴďÌ�ă�ŒðÌ�Ĩī�ĴďÌďĮȺș�ZÅþÐĴðŒďĮ�
de desarrollo sostenible, 2023, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ:ULq�ī.

Ðă�ǤǢɁɦ�ÌÐ�ĴďÌďĮ�ăďĮ�ĊðĎďĮ�ř�ĊðĎĮ�ÌÐ�ÌðÐš�ĎďĮ�ÌÐ�ăďĮ�
países de renta baja y media experimentan pobreza de 
ĨīÐĊÌðšþÐș�ăď�ĪķÐ�ĮðæĊðťÆ�ĪķÐ�ĮďĊ�ðĊÆĨÆÐĮ�ÌÐ�ăÐÐī�ř�
comprender un texto sencillo adecuado para niños y niñas 
de 10 años. La crisis de aprendizaje ya está distribuida 
de forma desigual y afecta de forma desproporcionada a 
los niños y niñas más vulnerables. En los países de renta 
Åþș�ă�ĴĮ�ÌÐ�ĨďÅīÐš�ÌÐ�ĨīÐĊÌðšþÐ�ĮÐ�ÆÐīÆ�ă�ǨǟɁɦș�
åīÐĊĴÐ��Įďăď�Ðă�ǨɁɦ�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�īÐĊĴ�ăĴ203. Mejorar 
el acceso de todos a una educación de calidad es esencial 
para garantizar los derechos humanos y facilitar la movi-
lidad social y el desarrollo a largo plazo de las ciudades. En 
particular, la educación en la primera infancia es una de 
las mejores inversiones que pueden hacer los gobiernos 
locales y regionales, ya que es uno de los determinantes 
más importantes de los resultados de aprendizaje de los 
niños y niñas en una etapa superior. 

ǡǟǢ��U'w�Zș��UA�'9ș�ř��ĊÆď�TķĊÌðăș�ȹ}ìÐ�wĴĴÐ�ďå�ĴìÐ�:ăďÅă�'ÌķÆĴðďĊ�
Crisis: A Path to Recovery», 2021, https://bit.ly/36AUEHU.

Muchas escuelas no tienen cubiertos los servicios básicos 
necesarios para poder ofrecer una educación de calidad, 
ĮďÅīÐ�ĴďÌď�ÐĊ�Ðă��åīðÆ�ĮķÅĮìīðĊ�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǡȘǠǠȨȘ�
Las desigualdades en los resultados del aprendizaje y 
ÐĊ�ă�ťĊăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ÐĮĴķÌðďĮ�æÐĊÐīĊ�ķĊ�ÆðÆăď�ĪķÐ�
replica las desigualdades en las zonas desfavorecidas. 
}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�ĨÐīþķÌðÆðă�Ĩī�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌ��ăīæď�Ĩăšď�ÌÐ�
las ciudades, ya que se desaprovechan recursos humanos 
muy valiosos. En última instancia, se trata de una cuestión 
de acceso a servicios de buena calidad y a derechos en 
el entorno urbano.

El capítulo 5, Cuidar, abordará muchos de estos retos 
sociales relacionados con la salud, la educación y los 
servicios de cuidados y planteará formas alternativas 
para reducir las desigualdades y también propuestas 
para la (re)distribución de las responsabilidades 
relacionadas con los cuidados. Del mismo modo, el 
capítulo 7, Renaturalizar, aborda cuestiones relativas 
a las condiciones medioambientales y a las cadenas y 
suministros alimentarios.

'ƝƂŹƼƵƒŹƒžŬž �ƍǀŬ�ƲƨƼŬŸƝƂ ZƵžƂƣŬžƨƵ AƣƼƂƵƣƂƼAƣƸƼŬƝŬŹƒƨƣƂƸ�ŸŭƸƒŹŬƸ�ƲŬƵŬ�ƝŬǉŬƵƸƂ�ƝŬƸ�ƢŬƣƨƸ
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Figura 2.12
qďīÆÐĊĴþÐ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÆďĊ�ķĊ�ÆÆÐĮď�ÌÐÆķÌď�ă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆď�ÐĊ�ǡǟǠǨ�ȧÐĊɁɦȨ
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5.4 transporte, 
movilidad y 
espacio público

El transporte es un servicio esencial para el rendi-
miento económico y la inclusión social, sobre todo en 
los entornos urbanos. El transporte es un bien inter-
medio que permite acceder a las actividades urbanas 
y territoriales que hacen posible una vida digna. Así, 
las desigualdades en el transporte repercuten en otras 
desigualdades socioeconómicas, medioambientales y 
ĨďăòĴðÆĮ��ĴďÌĮ�ăĮ�ÐĮÆăĮș�ř�ăĮ�īÐåķÐīšĊȘ�wÐæĸĊ�ăďĮ�
ÌĴďĮ�ĉ®Į�īÐÆðÐĊĴÐĮș�Ðă�ǤǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉķĊÌðă�
carece de un acceso adecuado al transporte público 
ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǡȘǠǡȨ204Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐŘðĮĴÐĊ�æīĊÌÐĮ�
diferencias regionales, tal y como muestra el contraste 
ÐĊĴīÐ�Ðă�ǢǢɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÆďĊ�ÆÆÐĮď�ÌÐÆķÌď�ă�
transporte público en el norte de África y en el África 

204 En este contexto, se considera «adecuado» residir a menos de 500 
metros (distancia a pie) de una parada de autobús o de un sistema de 
transporte de baja capacidad, o a menos de 1.000 metros de una estación 
de tren o de una terminal de ferry.

ĮķÅĮìīðĊș�ř�ĉ®Į�ÌÐă�ǦǟɁɦ�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ĉ®Į�īðÆďĮȘ�
Mantener unos servicios de transporte público activos 
es fundamental, no solo para la circulación segura, 
rápida y asequible de personas y mercancías, sino 
también porque se trata de un elemento clave para 
reducir los precios y aumentar las oportunidades de 
empleo y de obtención de ingresos. Mejorar la medición 
de las desigualdades en el transporte (véase el recuadro 
2.15) y los servicios de transporte es una consideración 
fundamental a la hora de abordar las desigualdades 
urbanas.

La accesibilidad es fundamental para la relación entre 
la distribución espacial de los diferentes usos del 
suelo y las infraestructuras y servicios.Ɂ'ă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�
es un factor importante respecto a la segregación social 
y espacial, y tiene un papel determinante en el ritmo y 
la naturaleza de la expansión urbana y en la evolución 
rápida de la relación con las zonas periurbanas. Junto 
con las tecnologías de la información y la comunicación, 
Ðă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ÐĮ�åķĊÌĉÐĊĴă�ÐĊ�ĴÑīĉðĊďĮ�ÌÐ�ŦķþďĮ�ÌÐ�
población y de recursos socioculturales y económicos, 
tanto en los pueblos y ciudades pequeñas como en las 
ciudades grandes, así como dentro de los territorios a 
escala regional, nacional y mundial205. De este modo, 

205 CGLU, «GOLD IV: Co-creando el futuro urbano. La agenda de las 
metrópolis, las ciudades y los territorios».
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el transporte también es un factor importante del 
«subdesarrollo» y la marginación de las ciudades y 
ĴÐīīðĴďīðďĮ�ÐĊ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�īÐæðďĊÐĮș�ĨòĮÐĮ�ř�ÆďĊĴðĊÐĊĴÐĮȘɁ

En la mayoría de las ciudades coexisten sistemas 
de transporte formales, informales e híbridos, sobre 
todo en los territorios marginales, periféricos o poco 
accesibles. En todo el mundo, los problemas de 
transporte incluyen la falta de seguridad, las malas 
condiciones laborales, la contaminación, las tarifas 
elevadas y a veces variables, la escasa accesibilidad 
para los grupos vulnerables, el acoso sexual y unos 
servicios y un diseño de la red poco funcionales. Un 
estudio comparado entre Johannesburgo�ȧwķÌ®åīðÆȨ�
y Ciudad de México�ȧTÑŘðÆďȨ�ĨķĮď�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ĪķÐ�
Ðă�ǣǡɁɦ�ř�Ðă�ǤǥɁɦ�ÌÐ�ĮķĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ķīÅĊďĮ�ÐĮĴÅĊș�
respectivamente, mal atendidos en cuanto a trans-
porte: midieron la capacidad de acceso a sus lugares 
de trabajo y tuvieron en cuenta este indicador para 
determinar sus oportunidades206.

Recuadro 2.15 
Medición de las desigualdades en el transporte

'Ċ�Ðă�®ĉÅðĴď�ÌÐ�ă�ĨďăòĴðÆ�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÐĊ�Ðă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĮķÐăÐĊ�īÐåÐīðīĮÐ��ȹĉÐÆĊðĮĉďĮ�ř�
medidas de desigualdad como las desventajas sociales, la accesibilidad, la pobreza y la exclusión social»207. En este 
complejo conjunto de relaciones, las desigualdades relacionadas con la accesibilidad en el ámbito de los sistemas de 
transporte se miden a través de diversas variables. Entre ellas se encuentran la distancia a las paradas de transporte 
y el tiempo que se dedica al desplazamiento; el acceso a los diferentes métodos de transporte y, en especial, al 
transporte público; la asequibilidad del transporte, y la libertad de utilizar las infraestructuras de transporte de forma 
segura y sin discriminación.

La distancia y el tiempo de desplazamiento son principalmente una función de la distribución del sistema de transporte 
ÐĊ�Ðă�ÆďĊĴÐŘĴď�ÌÐ�ă�ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ř�ÌÐ�ăďĮ�ķĮďĮ�ÌÐă�ĮķÐăď�ÐĊ�ăďĮ�ÐĮĨÆðďĮ�ķīÅĊďĮ�ř�ĴÐīīðĴďīðăÐĮȘɁO�
ubicación de los asentamientos de bajos ingresos en las periferias de las ciudades, combinada con la escasa oferta de 
transporte y la congestión, hace que los hogares de menores ingresos tengan que dedicar un tiempo desproporcionado 
para llegar hasta el trabajo208. Como indicadores de la exclusión social y la desigualdad, el tiempo y la distancia de los 
desplazamientos afectan al bienestar cuando se relacionan con el acceso al empleo.

ǡǟǥ��ìīðĮĴď��ÐĊĴÐīș��Ċþăð�TìÐĊÌīș�ř�#īðď�>ðÌăæďș�ȹ9īďĉ�TďÅðăðĴř�Ĵď��ÆÆÐĮĮ�åďī��ăăȚ�'ŘĨĊÌðĊæ��īÅĊ�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ��ìďðÆÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȺș��ďīăÌ�
tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǨȘ

ǡǟǦ�wìðŒďĊĊÐ�:ĴÐĮ�ÐĴɁăȘș�ȹ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ðĊÐĪķăðĴřȚ��Ċ�ÐŒðÌÐĊÆÐ�īÐŒðÐœ�åďī�ĴìÐ�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�åďī�}īĊĮĨďīĴȺ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǨȨș�ǨȘ

208 Luis A. Guzman y Juan P. Bocarejo, «Urban form and spatial urban equity in Bogota, Colombia», Transportation Research Procedia 25 (2017): 4491-4506.

9ķÐĊĴÐȚ�:ķðÌÐĮ��ĊÌÐăș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Una persona transporta bienes a los asentamientos informales 
de las montañas de Kabul, Afganistán.
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Los medios de subsistencia, sobre todo los de las 
personas pobres urbanas, se ven más comprometidos 
cuando no tienen acceso a servicios de transporte 
esenciales o un acceso funcional a los bienes y servi-
ÆðďĮȘ�OďĮ�ĨīďÅăÐĉĮ�ÌÐ�ÆďĊæÐĮĴðĐĊ�ÌÐă�Ĵī®ťÆď�ĨķÐÌÐĊ�
estar asociados a estructuras urbanas fragmentadas 
y disfuncionales y a sistemas de transporte (público) 
deficientes. Dichos problemas suelen excluir a los 
ciudadanos y ciudadanas más pobres del acceso a 
ciertas oportunidades de ingresos o les obligan a pagar 
altos costes de transporte. El desarrollo fragmentado 
del uso del suelo también desconecta a las personas de 
los puestos de trabajo, los servicios y las comodidades. 
En Nairobi (Kenia), por ejemplo, un habitante medio 
Įďăď�ĨķÐÌÐ�ăăÐæī�ă�ǣɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ĨķÐĮĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ÌÐ�
ă�ÆðķÌÌ�ÐĊ�ǣǤ�ĉðĊķĴďĮ��ĨðÐș�ř�ă�ǠǠɁɦ�ķĴðăðšĊÌď�ķĊ�
minibús o matatu. Esta situación es todavía peor en 
Dar es-Salam�ȧ}ĊšĊðȨ�ř�ÐĊ�ă�ĉřďīò�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�
del África subsahariana en expansión. En cambio, en 
Buenos Aires (Argentina), una persona puede llegar al 
ǡǤɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ĨķÐĮĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ÐĊ�ǣǤ�ĉðĊķĴďĮ�ķĴðăðšĊÌď�
el transporte público, a pesar de que la población de esa 
ciudad es cuatro veces mayor que la de Nairobi209.

La asequibilidad es un indicador crítico de las desigual-
dades en el transporte, especialmente en relación con 
el coste del transporte público. Ello no solo afecta al 
interior de las ciudades, sino también entre las ciudades 
y las zonas rurales o los pueblos pequeños. Las tarifas 
del transporte público son un tema políticamente deli-
cado en la mayoría de las zonas urbanas, tal y como se 
demostró en las protestas públicas contra el aumento de 
las tarifas de transporte en Río de Janeiro y Sao Paulo 
(Brasil), entre 2013 y 2018, y en Santiago de Chile (Chile), 
ÐĊ�ǡǟǠǨȘɁ}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ďÅĮÐīŒī�ă�ĮÐĪķðÅðăðÌÌ�
del transporte en relación con la identidad social. Los 
datos muestran que, como consecuencia de las elevadas 
tarifas, los costes del transporte público suelen estar 
åķÐī�ÌÐă�ăÆĊÆÐ�ÌÐă�ǡǟɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ĉ®Į�ĨďÅīÐĮ�
en ciudades como: Ciudad del Cabo�ȧwķÌ®åīðÆȨș�Buenos 
Aires (Argentina), Bombay (India), Ciudad de México 
(México), Manila (Filipinas) y Sao Paulo y Río de Janeiro 
(Brasil), por mencionar solo algunas. Por consiguiente, el 
transporte público normalmente no cumple sus objetivos 
sociales210ȘɁ

El acceso y la seguridad en relación con el trans-
ĨďīĴÐ�ř�ăďĮ�ÐĮĨÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ĨďĊÐ�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ăĮ�
desigualdades relacionadas con el carácter público de 
los centros, canales y métodos de transporte. En este 
contexto, ă�ĉďŒðăðÌÌ�ĨķÐÌÐ�ÌÐťĊðīĮÐ�Æďĉď�ȹă�ăðÅÐīĴÌ�
y el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a 
moverse en el espacio público con seguridad y sin 

209 Hommann y Lall, �ìðÆì��ř�Ĵď�OðŒÅăÐ�ĊÌ�qīďÌķÆĴðŒÐ��ðĴðÐĮȟ�Ț���tďÌ�
Map for Sub-Saharan Africa.

ǡǠǟ�LķăðÐ��ÅðĊīÌș�ȹAĮ�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴ��ååďīÌÅăÐȟȺș�World Bank Blogs, 
2014, https://bit.ly/3NuUClg.

censura ni control social»211. Un estudio realizado en 
220 ciudades de 77 países diferentes reveló que una 
gran parte de la población no tiene acceso al espacio 
público abierto en muchas ciudades, lo que demuestra 
la distribución desigual de dichos espacios dentro de 
ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǡȘǠǢȨȘ�'ăăď�ÐĮ�ĨÐīþķÌðÆðă�
para el bienestar humano y también puede conducir a 
ă�ĮÐæīÐæÆðĐĊ�ĴÐīīðĴďīðăȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�īÐÆďĊďÆÐ�ÆÌ�
vez más la importancia de desglosar las estadísticas 
ĮďÅīÐ�ĮÐæķīðÌÌ�ÐĊ�Ðă�ÐĮĨÆðď�ĨĸÅăðÆďȘ�wÐ�ìĊ�ĉďŒðăðšÌď�
diferentes grupos para solicitar más seguridad, y los 
īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÌÐ�ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ř�ăďĮ�ĨăĊðť-
cadores han reconocido la importancia de la intersección 
de las identidades sociales a la hora de experimentar la 
seguridad en los espacios públicos. Por ejemplo, en El 
Alto�ȧ�ďăðŒðȨș�ķĊ�ÐĮĴķÌðď�īÐÆðÐĊĴÐ�īÐŒÐăĐ�ĪķÐ�Ðă�ǥǨɁɦ�ÌÐ�
las mujeres había sufrido experiencias de acoso callejero 
ř�ĪķÐ�Ðă�ǧǧɁɦ�ĴÐĊò�ĉðÐÌď�ÐĊ�ăďĮ�ÐĮĨÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ȧŒÑĮÐ�
el recuadro 2.16)212.

Muchos de estos retos relacionados con el transporte 
se analizan en el capítulo 6, Conectarș�ĪķÐ�ðÌÐĊĴðťÆ�
caminos para reducir las desigualdades en el acceso 
a la movilidad, la conectividad y el espacio público. 
Del mismo modo, las cuestiones relacionadas con los 
medios de subsistencia se analizarán en el capítulo 8, 
Prosperar.

ǡǠǠ��īÐĊ�OÐŒřș�ȹ}īŒÐă�ÆìďðÆÐ�īÐåīĉÐÌȚ�ȵÌÐÐĨ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊȶ�ĊÌ�æÐĊÌÐī�ðĊ�
urban transport», Environment and Urbanization 25, n.o 1 (2013): 47-63.

ǡǠǡ�ZU�ȭTķþÐīÐĮș�ȹqīďæīĉ��ðķÌÌÐĮ�ř�'ĮĨÆðďĮ�qĸÅăðÆďĮ�wÐæķīďĮ�Ĩī�
Mujeres y Niñas en América Latina: Informe de Resultados» (Panamá, 2020), 
https://bit.ly/3xJBryQ.

213 ONU-Mujeres.

214 ONU-Mujeres.

Recuadro 2.16 
Ciudades y espacios públicos seguros 
para mujeres y niñas

Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres 
y niñas213 es un programa reciente liderado por ONU 
Mujeres en América Latina, con la participación de 
gobiernos locales y otros actores de la región. El 
programa ha permitido recopilar nuevos datos, esta-
blecer alianzas, desarrollar respuestas e inversiones 
integrales y transformar las normas sociales gracias a 
metodologías innovadoras. Este trabajo se ha realizado 
principalmente en Ciudad de Guatemala (Guatemala); 
Cuenca y Quito (Ecuador); Monterrey (México), y El Alto 
(Bolivia)214.
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5.5 empleo y 
trabajo digno

La proporción de la población mundial en edad de 
ĴīÅþī�ĪķÐ�ŒðŒÐ�ÐĊ�šďĊĮ�ķīÅĊĮ�ķĉÐĊĴĐ�ÌÐă�ǤǟɁɦ�
ÐĊ�ǡǟǟǤ�ă�ǤǤɁɦ�ÐĊ�ǡǟǠǨȘ�'Ċ�ĨīĴÐș�ĮÐ�ÌÐÅÐ�ă�ĨīďÆÐĮď�
de migración de las zonas rurales a las urbanas que se 
está produciendo en muchas regiones del mundo215. En 
ăďĮ�ĸăĴðĉďĮ�ÆðĊÆķÐĊĴ�ĎďĮș�ăďĮ�ĨÐīťăÐĮ�ÌÐ�ÐĉĨăÐď�ÌÐ�
ĉķÆìĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐă�ĉķĊÌď�ìĊ�ÆĉÅðÌď�ĮðæĊðťÆ-
ĴðŒĉÐĊĴÐț�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�æăďÅăðšÆðĐĊ�ìĊ�ðĊŦķðÌď�
mucho sobre esta tendencia. Este cambio, al que se 
ha denominado «nueva economía», quinta revolución 
industrial, economía del conocimiento o economía crea-
tiva, ha afectado muchas zonas urbanas y territoriales. 
Ha supuesto un desplazamiento a largo plazo del sector 

ǡǠǤ�ZA}ș�ȹ�ďīăÌ�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�ĊÌ�wďÆðă�ZķĴăďďāȘ�}īÐĊÌĮ�ǡǟǡǟȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�
2020), https://bit.ly/3qIMeVz.

de la producción y del fordismo hacia las empresas 
ÌðæðĴăÐĮ�ř�ÌÐ�ăĴ�ĴÐÆĊďăďæòș�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ř�
empresariales y las industrias de los medios de comuni-
cación y la cultura216. Ello implica una división del trabajo 
ĪķÐ�īÐŦÐþ�ăĮ�ÆīÐÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÐĊĴīÐ�ă�ĉĊď�
ÌÐ�ďÅī�ÆķăðťÆÌ�ÌÐ�ă�ÆĸĮĨðÌÐ�ř�ăĮ�åďīĉĮ�ÌÐ�ÐĉĨăÐď�
precarias y a corto plazo de la base. Dichas formas de 
empleo afectan especialmente a las personas jóvenes, 
a las personas migrantes217�ř��ăĮ�ĉķþÐīÐĮȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�
una tendencia que, aunque con importantes diferencias, 
es cada vez más fácil de observar en las zonas urbanas 
de Asia, América Latina y, ahora, África218.  

Estos cambios han provocado desigualdades bien docu-
mentadas no solo en los ingresos, sino también en las 

216 Cummings, «Recentralization: Community Economic Development and 
the Case for Regionalism».

ǡǠǦ�tďÅÐīĴ�TÆÌďĊăÌș�ȹqīÐÆīðďķĮ��ďīāȚ�}ìÐ�:īďœðĊæ�qīÑÆīðĴÑ�ďå�
Youth», en Routledge Handbook of Youth and Young Adulthood, ed. Andy 
9ķīăďĊæ�ȧOďĊÌīÐĮȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǥȨș�ǠǤǥȭǥǢț�wìķĊ��ðăĮďĊ�ř�UďīÅÐīĴ�'ÅÐīĴș�
ȹqīÐÆīðďķĮ�œďīāȚ�'ÆďĊďĉðÆș�ĮďÆðďăďæðÆă�ĊÌ�ĨďăðĴðÆă�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐĮȺș�The 
Economic and Labour Relations Review 24, n.o 3 (2013): 263-78.

218 Cummings, «Recentralization: Community Economic Development and 
the Case for Regionalism».

Figura 2.13
Distribución de las ciudades por el porcentaje de suelo destinado a espacios públicos 
abiertos y por el porcentaje de la población que vive a menos de 400 metros de distancia a 
ĨðÐ�ÌÐ�ăďĮ�ÐĮĨÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ÅðÐīĴďĮș�ÐĊ�ǡǟǠǧ�ȧÐĊɁɦȨ
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9ķÐĊĴÐȚ�ZU�ș�ȹZÅþÐĴðŒď�ǠǠȚ�Oďæīī�ĪķÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ĮÐĊ�ĉ®Į�ðĊÆăķĮðŒĮș�ĮÐæķīĮș�īÐĮðăðÐĊĴÐĮ�ř�ĮďĮĴÐĊðÅăÐĮȺș�ZÅþÐĴðŒďĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�ĮďĮĴÐĊðÅăÐș�ǡǟǡǢș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǡ>ķÅ�sĉ.



Países por nivel de renta Total Mujeres Hombres

Tǀƣžƨ 61 58 63

'ƣ�žƂƸŬƵƵƨƝƝƨ 90 92 87

'ƢƂƵƍƂƣƼƂƸ 67 64 69

#ƂƸŬƵƵƨƝƝŬžƨƸ 18 18 19

Recuadro 2.3
Empleo informal como porcentaje del empleo 
ĴďĴă�Ĩī�ĉķþÐīÐĮ�ř�ìďĉÅīÐĮ�ȧÐĊɁɦȨ

9ķÐĊĴÐȚ��A':Zș�ȹ�A':Z�ZĊăðĊÐ�#ĮìÅďīÌȺș�ǡǟǠǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘ��NǧŘ.
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condiciones de trabajo y la seguridad laboral219. Por esta 
īšĐĊș�ă�ZīæĊðšÆðĐĊ�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐă�}īÅþď�ÌÐĮĴÆ�
que tener un empleo ya no es garantía de tener unos 
ingresos adecuados ni unas condiciones de trabajo 
dignas; de hecho, más de 630 millones de trabajadores 
y trabajadoras de todo el mundo siguen viviendo en 
condiciones de pobreza extrema o moderada220. La 
distribución desigual del trabajo digno es un factor clave 
para otras desigualdades distributivas, incluidas las 
relacionadas con los ingresos y la salud221. 

El reto de generar oportunidades para acceder a medios 
de subsistencia dignos es mundial, pero adquiere un 
carácter particular en las ciudades del sur global, donde 
ă�ÐÆďĊďĉò�ðĊåďīĉă�ÅĮďīÅÐ�ÐĊĴīÐ�Ðă�Ǥǟ�ř�Ðă�ǧǟɁɦ�ÌÐă�
empleo urbano222. Al analizar las desigualdades en 
los mercados laborales urbanos, se ha puesto espe-
cial atención en los sectores informales. Los datos 
destacan que algunos grupos urbanos se excluyen de 
los mercados laborales formales y también que hay 
personas a las que «se incluye de forma injusta» o 
incluso a las que se explota223. Los investigadores y 
los responsables políticos también han reconocido 
que la informalidad no es solo una condición que existe 
fuera de los sistemas urbanos formales, sino que se 
relaciona con un conjunto de lógicas de mercado que 
son características de la vida urbana actual224. En este 
sentido, los mercados informales están intrínseca-
mente conectados con los mercados formales de 
múltiples maneras. Forman parte de las cadenas de 
valor de los bienes y servicios básicos, ya que con 
frecuencia se negocia una vía entre los sectores 
formal e informal, y millones de habitantes urbanos 
dependen de fuentes de ingresos tanto formales 
como informales.

Estas desigualdades tienen un impacto de género 
importante. En las ciudades del sur global, normalmente 
la proporción de mujeres que trabajan en el sector 

ǡǠǨ�9ÐīĊĊÌď�AæĊÆðď�OÐðŒș�ȹ}ďœīÌ���īðĴðĪķÐ�ďå�OĴðĊ��ĉÐīðÆĊ�
Neostructuralism», Latin American Politics and Society 50, n.o 4 (2008): 1-25; 
9īĊāăðĊ�ZÅÐĊæȭZÌďďĉș�ȹUÐďăðÅÐīăðĮĉ�ĊÌ�ĴìÐ��īÅĊ�'ÆďĊďĉř�ðĊ�:ìĊȚ�
Urban Employment, Inequality, and Poverty», Growth and Change 43, n.o 1 
(2012): 85-109.

ǡǡǟ�ZA}ș�ȹ�ďīăÌ�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�ĊÌ�wďÆðă�ZķĴăďďāȘ�}īÐĊÌĮ�ǡǟǡǟȺȘ

ǡǡǠ�tďĊăÌ�OÅďĊĴÑ�ř�#ŒðÌ�wĴķÆāăÐīș�ȹ}ìÐ�īðĮÐ�ďå�ĊÐďăðÅÐīăðĮĉȚ�ìďœ�ÅÌ�
economics imperils health and what to do about it», Journal of Epidemiology 
& Community Health 70, n.o 3 (2016): 312-18.

ǡǡǡ�ZA}ș�ȹ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ���ĮĴĴðĮĴðÆă�ĨðÆĴķīÐȘ�
}ìðīÌ�ÐÌðĴðďĊȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǧȨț�ȹO�ÐÆďĊďĉò�ðĊåďīĉă�ÆďĊĮĴðĴķřÐ�Ðă�
ÆďĊþķĊĴď�ÌðŒÐīĮðťÆÌď�ÌÐ�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�ÐÆďĊĐĉðÆĮș�ÐĉĨīÐĮĮș�ÐĉĨăÐďĮ�ř�
trabajadores que no están regulados ni protegidos por el Estado», WIEGO, 
«Informal economy», 2023, https://bit.ly/3WmxU1WȘ�'ă�ĴÑīĉðĊď�ĮÐ�īÐťÐīÐ��
las actividades de subsistencia que no están gravadas por el Estado, pero 
excluye las actividades ilícitas o ilegales.

ǡǡǢ��īĮķă�:īĊĴș�ȹZĨĨďīĴķĊðĴř�ĊÌ�'ŘĨăďðĴĴðďĊ�ðĊ��īÅĊ�OÅďķī�TīāÐĴĮȺș�
Z#A��īðÐťĊæ�qĨÐī�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǟǧȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOðššāǧ.

ǡǡǣ��ĊĊř�tďřș�ȹ�īÅĊ�AĊåďīĉăðĴřȚ�}ďœīÌ�Ċ�'ĨðĮĴÐĉďăďæř�ďå�qăĊĊðĊæȺș�
Journal of the American Planning Association 71, n.o 2 (2005): 147-58.

informal es mayor que la de los hombres225. En África, 
Ðă�ǨǟɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ĉķþÐīÐĮ�ÐĉĨăÐÌĮ�ĴīÅþĊ�ÐĊ�Ðă�ĮÐÆĴďī�
ðĊåďīĉăș�åīÐĊĴÐ�ă�ǧǢɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ìďĉÅīÐĮȘ�OĮ�ĉķþÐīÐĮ�
también tienen una probabilidad desproporcionada de 
encontrarse en situaciones de empleo más vulnerables, 
como en el servicio doméstico o como trabajadoras a 
domicilio226Ș�}ĊĴď�ÐĊ�Ðă�ĉÐīÆÌď�ăÅďīă�åďīĉă�Æďĉď�
en el informal, las mujeres y las personas jóvenes se 
enfrentan a obstáculos adicionales en el empleo y a la 
ìďī�ÌÐ�ÐĊÆďĊĴīī�ķĊ�ĴīÅþď�ÌðæĊďȘ�wÐæĸĊ�ăďĮ�ÌĴďĮ�
de la red Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y 
Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés), aunque 
la proporción global de hombres con empleo informal 
ÐĊ�ĴďÌď�Ðă�ĉķĊÌď�ÐĮ�ĮķĨÐīðďī��ă�ÌÐ�ăĮ�ĉķþÐīÐĮ�ȧǥǢɁɦ�
ř�ǤǧɁɦ�īÐĮĨÐÆĴðŒĉÐĊĴÐȨș�ÐĮĴ�ĨīďĨďīÆðĐĊ�Œīò�ÆķĊÌď�
observamos los países en desarrollo, en los que las 
ĉķþÐīÐĮ�ÆďĊ�ÐĉĨăÐď�ðĊåďīĉă�īÐĨīÐĮÐĊĴĊ�Ðă�ǨǡɁɦ�ÌÐă�
empleo total (véase el recuadro 2.3). Ello es especial-
mente relevante en las ciudades del sur global, donde la 
mitad, o más, de todo el empleo es informal. Asimismo, 
las tasas más altas de informalidad se encuentran en 
�åīðÆ�ř��Įð�ĉÐīðÌðďĊă�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǡȘǠǣȨ227. En el 
capítulo 8, Prosperar, se analizan las alternativas 
locales y las formas de crear caminos hacia un trabajo 
más digno e inclusivo.

ǡǡǤ�wřăŒð��ìĊĴ�ř��Ĵìř�TÆAăœðĊÐș�Cities, Slums and Gender in the Global 
South: Towards a Feminised Urban Future (Londres: Routledge, 2016).

ǡǡǥ�ZA}ș�ȹ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ���ĮĴĴðĮĴðÆă�ĨðÆĴķīÐȘ�
}ìðīÌ�ÐÌðĴðďĊȺș�ǡǟȭǡǠȘ

ǡǡǦ�TīĴì��ìÐĊ�ř��ðÆĴďīð��Ș��ÐīÌș�ȹAĊÆăķÌðĊæ�ĴìÐ�'ŘÆăķÌÐÌȚ�wķĨĨďīĴðĊæ�
AĊåďīĉă��ďīāÐīĮ�åďī�TďīÐ�'Īķă�ĊÌ�qīďÌķÆĴðŒÐ��ðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȺș�
�ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǧȨȘ
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Figura 2.14
Porcentaje de empleo informal
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Este capítulo introductorio ha ofrecido una visión 
general del estado de las desigualdades en las 
ÆðķÌÌÐĮ�ř�īÐæðďĊÐĮ��ÐĮÆă�ĉķĊÌðăȘ�}īĮ�ķĊ�ÅīÐŒÐ�
presentación de los diferentes enfoques que se utilizan 
para evaluar las desigualdades, se ha adoptado un 
enfoque multidimensional. En primer lugar se han 
analizado las desigualdades de ingresos y riqueza y 
posteriormente se han examinado las dimensiones de 
la desigualdad más relevantes para los procesos locales 
y las respuestas políticas en el ámbito de las ciudades. 
Este debate ha demostrado que las desigualdades 
se combinan y se agravan unas a otras. Este es el 
caso de las desigualdades interseccionales: si una 
persona pertenece a varios grupos desfavorecidos 
o marginados, la gravedad y la experiencia de las 
desigualdades es aún más crítica. El capítulo reconoce 
que las desigualdades de ingresos y la pobreza solo 
ofrecen una visión parcial del problema. Existe un 
consenso internacional, que se ha plasmado tanto 
en la Agenda 2030 como en la Nueva Agenda Urbana, 
de que el bienestar, la pobreza y las desigualdades 
son de naturaleza multidimensional. Cuando se alude 
a las ciudades y los territorios, normalmente se piensa 
ÐĊ�Ðă�Z#w�ǠǠș�ĨÐīď�ÐĮĴÐ�ÆĨòĴķăď�ÆďĉĨăÐĉÐĊĴ�ÐĮĴ�
ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�ÆďĊ�īÐåÐīÐĊÆðĮ��ďĴīďĮ�Z#w�ĪķÐ�ĴĉÅðÑĊ�
son relevantes para las políticas públicas a esta escala. 
La constatación subyacente es que las dinámicas que 
conducen a las desigualdades en estas dimensiones 
no monetarias (vivienda, educación, salud, transporte) 
ĴðÐĊÐĊ�Įķ�ĨīďĨðď�Æī®ÆĴÐī�ÐĮĨÐÆòťÆď�ĪķÐș��Įķ�ŒÐšș�ÐŘðæÐ�
diferentes respuestas políticas a escala nacional y local.

Este capítulo también destaca que la dinámica a escala 
local está estrechamente interconectada con los 
procesos globales de generación y distribución de la 

6 Conclusiones 

riqueza. Antes de la pandemia, las desigualdades entre 
países se estaban reduciendo, pero las desigualdades 
dentro de los países estaban aumentando, sobre todo 
los niveles extremos de concentración de la riqueza 
entre los segmentos más altos de la sociedad. El 
capítulo también destaca algunas tendencias claras 
en la relación entre la urbanización y las desigual-
dades: las altas tasas de crecimiento urbano están 
estrechamente relacionadas con los altos niveles 
de desigualdad, y las desigualdades intraurbanas 
suelen ser más graves que las intrarrurales. Por lo 
tanto, normalmente las ciudades son más prósperas 
y más desiguales, y concentran una gran parte de la 
pobreza nacional. Las mayores desigualdades suelen 
darse en las ciudades más grandes. Al mismo tiempo, 
algunas ciudades y territorios metropolitanos también 
ĮÐ�ìĊ�ÅÐĊÐťÆðÌď�ÌÐĮĨīďĨďīÆðďĊÌĉÐĊĴÐ�ÌÐ�ă�
globalización. Ello ha provocado un aumento de las 
desigualdades territoriales en algunos países, lo 
que ha agravado las diferencias existentes entre las 
regiones y también dentro de las áreas metropolitanas. 
El rápido proceso de urbanización, sobre todo el que 
se ha experimentado en África y Asia, es uno de los 
principales retos a los que se enfrentan las regiones 
y un importante motor del rápido crecimiento de las 
ÌÐĮðæķăÌÌÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ðă�ÆĨòĴķăď�ĴĉÅðÑĊ�ÐŘĨďĊÐ�
que no existe una relación directa entre el nivel de desa-
rrollo y el de desigualdad, ya que, aunque las ciudades 
más desiguales se concentran en el África subsahariana 
y en América Latina, también existen altos niveles de 
desigualdad en los países de renta alta. En cambio, se 
observan niveles de desigualdad más bajos en algunas 
ciudades de Asia y Europa del Este.
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Los procesos que provocan las desigualdades a escala 
global también están interrelacionados con otras 
dinámicas que se producen a escala local. Entre ellas 
ĮÐ�ÐĊÆķÐĊĴīĊ�ăďĮ�ÐåÐÆĴďĮ�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�
ŒðŒðÐĊÌș�ă�ĉÐīÆĊĴðăðšÆðĐĊ�ÌÐă�ĮķÐăďș�ă�æÐĊĴīðťÆ-
ción y el «chabolismo», así como la segmentación de 
los mercados laborales, por mencionar solo algunas. 
Esta perspectiva global sobre las desigualdades revela 
que las carencias importantes y las desigualdades en el 
acceso a los servicios públicos, la vivienda, el trabajo 
y la cultura son comunes en muchas de las regiones, 
ÆðķÌÌÐĮ�ř�ĴÐīīðĴďīðďĮ�ÌÐă�ĉķĊÌďȘ�}ĉÅðÑĊ�ÌÐĉķÐĮĴī�
que muchas veces las desigualdades se concentran 
dentro de las ciudades, y que a raíz de ello surgen los 
barrios pobres, los guetos, los suburbios y las zonas 
marginales. En relación con este proceso, en este 
capítulo se han analizado las cuestiones relativas a la 
diversidad, y cómo la dinámica de la exclusión puede 
hacer que las desigualdades sean especialmente 
problemáticas para determinados grupos sociales. Las 
desigualdades intersecan y se solapan, y de este modo 
se crean dinámicas que replican y agravan las carencias 
existentes. Las desigualdades interseccionales son 
relacionales y, por lo tanto, si queremos corregirlas 
antes es necesario comprender las estructuras de poder 
y las dinámicas sociales que las generan.

Las pruebas demuestran que las crecientes desigual-
dades perjudican el crecimiento económico sostenible 
y conducen al control político de las élites, lo que, a 
su vez, tiene un impacto negativo en la democracia 
y la cohesión social. Las crecientes desigualdades, 
incluidas las territoriales, erosionan la cohesión 
social y, además, se están convirtiendo en uno de los 
motores de las recientes crisis políticas. Este capítulo 
ì�ĨķÐĮĴď�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ĪķÐ�ăĮ�ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�ðĊĴÐī-
nacionales tienen intención de abordar las diferentes 
åďīĉĮ�ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌȘ�'ĮĴď�ĮÐ�īÐŦÐþ�ÐĊ�Ðă�ÆďĉĨīďĉðĮď�
de no dejar a nadie atrás que se adoptó en la Agenda 
ǡǟǢǟȘ�}ĉÅðÑĊ�ăď�ÐĊÆďĊĴīĉďĮ�ÐĊ�ă�UķÐŒ��æÐĊÌ�
Urbana, que se propone acabar con las desigualdades 
de grupo en todas sus dimensiones.

wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ðă�ĨĊďīĉ�ðĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌðĮĴ�ĉķÆìď�
de ser homogéneo. Las desigualdades no aumentan 
ÐĊ�ĴďÌĮ�ĨīĴÐĮ�Ċð�ĮÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ�ÌÐ�ă�ĉðĮĉ�ĉĊÐī�
ÐĊ�ĴďÌďĮ�ăďĮ�ăķæīÐĮȘ�'Ċ�ÌÐťĊðĴðŒș�ĮÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�
opción política, y los gobiernos locales y regionales 
también tienen un papel importante en este sentido. 
La transformación de la economía mundial también 
ha supuesto el ascenso de las economías emergentes 
ř�ă�ĉÐþďī�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÌÐă�ĊðŒÐă�ÌÐ�ŒðÌ�ÌÐ�ăĮ�ÆăĮÐĮ�
medias y de las personas pobres en muchos países y 
ciudades de todo el mundo. Algunos países y ciudades 
también han experimentado un rápido progreso en 
otras dimensiones del desarrollo humano. En algunos 
contextos, las desigualdades se están reduciendo y, en 

algunos territorios, parece que las desigualdades están 
convergiendo. No existe un único relato que se adapte 
a todas las situaciones. 

Los siguientes capítulos de este informe tratarán 
estos matices con más detalle: presentarán expe-
riencias y casos de cambios positivos a escala local y 
territorial, así como una serie de políticas que pueden 
utilizarse para abordar las desigualdades a estos 
niveles. Abordarán estos procesos con referencia a 
los seis caminos presentados en la introducción: Comu-
nalizar, Cuidar, Conectar, Renaturalizar, Prosperar y 
DemocratizarȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĊĴÐĮș�Ðă�ĮðæķðÐĊĴÐ�ÆĨòĴķăď�
introducirá las diferentes dimensiones de la gobernanza 
que deben considerarse si queremos comprender mejor 
el papel y las potencialidades de los gobiernos locales 
y regionales. El próximo capítulo explora los vínculos 
subyacentes entre el enfoque de los caminos y los 
īÐĴďĮ�ÌÐ�ă�æďÅÐīĊĊšȘ�}ĉÅðÑĊ�ÌÐĮĴÆ�ăďĮ�ŒĊÆÐĮ�
necesarios para establecer un enfoque basado en los 
derechos como base de la gobernanza para la igualdad.

Fuente: Grégoire Jeanneau, Unsplash.
}ďāðďș�LĨĐĊȘ
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resumen
El uso de los caminos como vehículo para la acción 
transformadora de los GLR requiere un replanteamiento 
de las nociones de gobernanza urbana y territorial, 
especialmente en relación con los derechos humanos. 
Este capítulo propone una serie de razones por las 
que los marcos basados en los derechos pueden ser 
ķĊ�ĉďĴďī�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ř�ÐťÆš�Ĩī�ă�æďÅÐīĊĊš�ř�Ĩī�
promover una mayor igualdad urbana y territorial. Así, 
los marcos basados en los derechos: (a) sincronizan los 
mecanismos de rendición de cuentas, (b) proporcionan 
los principios rectores de las acciones y los mecanismos 
para abordar las desigualdades, y (c) aprovechan las 
sinergias entre una perspectiva multidimensional de la 
igualdad y su articulación a través de la garantía de los 
derechos humanos. El capítulo concluye defendiendo la 
naturaleza transversal de los caminos propuestos en el 
informe y la importancia de promover las capacidades 
institucionales locales para avanzar en una agenda 
global basada en los derechos.

Este capítulo tiene como objetivo introducir los debates 
sobre la gobernanza, la descentralización y la noción 
de «caminos hacia la igualdad urbana y territorial» en 
los que se basa el contenido de GOLD VI. Propone que 
la igualdad urbana y territorial se enmarque como una 
cuestión de gobernanza en la que se den una serie de 
condiciones institucionales relevantes. Partiendo de la 
ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ȹðæķăÌÌ�ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðăȺ�ĨīÐĮÐĊĴÌ�
en el capítulo 1 y de los debates sobre las desigualdades 
detallados en el capítulo 2, el capítulo 3 se centra en 
la comprensión de las estructuras de gobernanza y 
en cómo la noción de «caminos» puede ayudar a los 
gobiernos locales y regionales (GLR) a avanzar en la 
lucha contra las desigualdades desde una perspectiva 
basada en los derechos. 

El capítulo comienza debatiendo por qué la igualdad 
urbana y territorial tiene que tratarse como una cuestión 
de gobernanza. En este sentido, se incluye la compren-
sión del papel que deben desempeñar las políticas, la 
ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ř�ă�æÐĮĴðĐĊ��ĊðŒÐă�ķīÅĊď�ř�
territorial, así como sus programas y proyectos relacio-
nados, para combatir las desigualdades. En la segunda 
ĨīĴÐ�ÌÐă�ÆĨòĴķăď�ĮÐ�ĨīďåķĊÌðš�ÐĊ�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�
ÐĮĴīķÆĴķīĮ�ÌÐ�æďÅðÐīĊďȘ�wÐ�ĊăðšĊ�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ř�
conceptos clave asociados a una descentralización 
eficaz, así como los retos que plantean. Para hacer 
frente a los retos, el capítulo profundiza la noción de 
«caminos» hacia la igualdad urbana y territorial. Intro-
duce las formas en que estos caminos pueden ayudarnos 
a revisar el concepto de gobernanza y a abordar dife-
īÐĊĴÐĮ�īÐĴďĮ�ÌÐ�æďÅÐīĊĊš�ř�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�Ĩī�ăÆĊšī�
ă�ðæķăÌÌ�ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðăȘ���ăď�ìÆÐ�ÌÐťĊðÐĊÌď�ăďĮ�
caminos relacionados con las instituciones y el poder 
que estas albergan. Eso implica examinar el papel de 
ă�æďÅÐīĊĊš�ÐĊ�ă�ÆďĊťæķīÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮș�ăď�
que puede generar rigidez institucional y bloqueos que 
limiten la acción colectiva, o bien crear caminos que 
abran nuevas posibilidades para abordar los aspectos 
multiescalares y multidimensionales de la desigualdad. 
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caminos, y se planteará el hecho de que, para los GLR, 
abordar las múltiples desigualdades y sus manifestaciones 
urbanas y territoriales requiere, en su esencia, tratar las 
cuestiones de gobernanza. 

Los GLR están al frente de los temas urbanos y territo-
riales: lideran la innovación y deben gestionar las múltiples 
interrelaciones entre el acceso a los servicios públicos, la 
inclusión social, el desarrollo económico y la protección 
del medioambiente con miras a promover el cambio social. 
wÐæĸĊ�ăďĮ�ĸăĴðĉďĮ�ÌĴďĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ��ĊðŒÐă�ĉķĊÌðăș�ăďĮ�
GLR son responsables, de media, del 24,1 % del gasto 
público general de las Administraciones, del 25,7 % de los 
ingresos públicos generales de las Administraciones y del 
36,6 % de la inversión pública general de las Administra-
ciones16 . A escala internacional, los GLR unen fuerzas para 
promover el cambio social en ámbitos tan diversos como 
ă�ðĉĨăÐĉÐĊĴÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ZÅþÐĴðŒďĮ�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐ-
ĊðÅăÐ�ȧZ#wȨș�ă�ÆÆðĐĊ�ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴăș�ă�ÌďĨÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�
enfoque basado en los derechos humanos, la vivienda, el 
transporte y la migración. El informe anual del Grupo de 
}īÅþď�:ăďÅă�ÌÐ�:ďÅðÐīĊďĮ�OďÆăÐĮ�ř�tÐæðďĊăÐĮ�ȧ:}9Ȩ�
para el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
wďĮĴÐĊðÅăÐ�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮ�ȧ9q�UȨș�ĴðĴķăÌď�

16 Más concretamente, en los países federales, los gobiernos subnacionales 
ȧ:wUȨ�īÐĨīÐĮÐĊĴĊ�Ðă�ǣǥșǨ�ɦ�ÌÐă�æĮĴď�ĨĸÅăðÆď�ř�Ðă�Ǡǥșǧ�ɦ�ÌÐă�ĨīďÌķÆĴď�
ðĊĴÐīðďī�ÅīķĴď�ȧqA�ȨȘ�'Ċ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ķĊðĴīðďĮș�Ðă�æĮĴď�ÌÐ�ăďĮ�:wU�ÆďīīÐĮĨďĊÌÐ�
al 6,9 % del PIB y al 19,4 % del gasto público. OCDE y CGLU, «2019 Report of 
ĴìÐ��ďīăÌ�ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�9ðĊĊÆÐ�ĊÌ�AĊŒÐĮĴĉÐĊĴ�
ȯ�NÐř�ťĊÌðĊæĮȺș�wU:ȭ�Z9A�ȧqīòĮș�ǡǟǠǨȨș�https://bit.ly/3prmV8X.

1 introducción: la 
igualdad urbana 
y territorial como 
cuestión de gobernanza

Los gobiernos locales y regionales (GLR) son responsables 
de la gestión de sus ciudades y regiones y deben adoptar 
una perspectiva colectiva para garantizar el bienestar 
ÌÐ�ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ĊĴÐ�ăĮ�ĪķÐ�īÐĮĨďĊÌÐĊȘ�wð�ÆķÐĊĴĊ�
con los recursos y el poder adecuados, los GLR pueden 
desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de 
políticas, planes, programas y proyectos destinados 
a abordar numerosos problemas socioeconómicos, 
medioambientales y espaciales en sus territorios. El 
hecho de basar su perspectiva en la noción de «igualdad 
urbana y territorial» tendrá importantes implicaciones 
en sus líneas de actuación. Esto implica considerar 
cómo se pueden movilizar los métodos y herramientas 
de que disponen para promover el cambio dentro de 
sus respectivos sistemas de gobernanza, y también 
transformar las propias estructuras que inicialmente 
dan lugar a las desigualdades. Para conseguirlo, es 
necesario apoyar e impulsar los esfuerzos de múltiples 
actores hacia objetivos colectivos como parte de las 
estrategias a medio y largo plazo. 

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÌÐĮĴÆ�ÐĊ�ă�ðĊĴīďÌķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ðĊåďīĉÐș�
el objetivo de GOLD VI es explorar los diferentes caminos 
que pueden seguir los GLR para dar forma a una agenda 
que promueva la igualdad y avanzar en su consecución. 
Para ello, entendemos que estos caminos son trayectorias 
de cambio que permitirán a los GLR abordar los retos 
existentes en las múltiples escalas de gobernanza. En 
este capítulo se debatirán las ideas de gobernanza y los 
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Hacia la localización de los ODS, muestra los progresos 
īÐăðšÌďĮ�Ĩďī�ăďĮ�:Ot�ÐĊ�ă�ăďÆăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�Z#w�ÐĊ�
todos los continentes17. En 2022, la Coalición Global de 
Alcaldes ha reunido a más de 11.700 ciudades de 142 países, 
de todos los continentes, y se ha comprometido a reducir 
las emisiones de CO2 en 24.000 millones de toneladas para 
ǡǟǢǟȘ�T®Į�ÌÐ�ǥǤ�īÐæðďĊÐĮ�ř�ǠȘǟǣǟ�ÆðķÌÌÐĮ�ìĊ�ťīĉÌď�ă�
campaña Race to Zero de las Naciones Unidas. Más de 40 
GLR presentaron la declaración municipalista Ciudades 
por una vivienda adecuada en el FPAN de 2018, donde 
se comprometieron a promover nuevas estrategias de 
vivienda para superar los obstáculos que impiden cumplir 
el derecho a una vivienda adecuada. Más de 150 alcaldes 
ř�ăòÌÐīÐĮ�ÌÐ�ÆðķÌÌÐĮ�ìĊ�ťīĉÌď�ř�ă�Declaración de 
alcaldes de Marrakech «Ciudades trabajando juntas por 
los migrantes y refugiadosȺș�ÌÐ�ǡǟǠǧș�ÐĊ�ă�ĪķÐ�ĮÐ�ťīĉ�
que las ciudades de todos los continentes están al frente 
de la gestión del impacto de la migración y de la promoción 
de sociedades más inclusivas, seguras y sostenibles18. 

Esta posición en primera línea para afrontar los retos terri-
toriales implica que los GLR tienen una responsabilidad 
ĸĊðÆ�Ĩī�ĨīďĉďŒÐī�ă�ðæķăÌÌȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĮÅÐĉďĮ�
ĪķÐ�ÐĮĴ�ĨďĮðÆðĐĊ�ĴĉÅðÑĊ�ŒðÐĊÐ�ÆīæÌ�ÌÐ�ÌðťÆķăĴÌÐĮȘ�
Las desigualdades cuya causalidad se encuentra más 
allá del alcance de los GLR, suelen manifestarse y expe-

ǠǦ�:}9�ř��:O�ș�ȹ}ďœīÌĮ�ĴìÐ�OďÆăðšĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�w#:ĮȘ�wķĮĴðĊÅăÐ�ĊÌ�
tÐĮðăðÐĊĴ�tÐÆďŒÐīř�#īðŒÐĊ�Åř��ðĴðÐĮ�ĊÌ�}ÐīīðĴďīðÐĮȺ�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǠȨș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA�}å'.

18 Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, «Mayors Mechanism» (Ginebra, 
2021), https://bit.ly/3jzrahP.

rimentarse en las ciudades y sus territorios circundantes. 
Aunque la acción local puede mejorar estos problemas, 
la escala de intervención efectiva para hacer frente a las 
desigualdades supera el ámbito de acción de los GLR19. 
En otras palabras, para reducir las desigualdades, la 
acción de los niveles subnacionales de gobierno debe 
ĴÐĊÐī�ăķæī�ÐĊ�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴď�ĨďăòĴðÆď�ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ�
más amplio. Por lo tanto, los GLR solo podrán avanzar en 
su agenda de igualdad a través de estructuras de gober-
nanza multinivel adecuadas que reconozcan las fuerzas 
motrices que generan las desigualdades a múltiples 
ÐĮÆăĮ�ȧŒÑĮÐ�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ȹæďÅÐīĊĊš�ĉķăĴðĊðŒÐăȺ�
del recuadro 3.1).

ǠǨ�9īĊ�}ďĊāðĮĮș�ȹ�ðĴř�æďŒÐīĊĉÐĊĴ�ĊÌ�ķīÅĊ�ðĊÐĪķăðĴðÐĮȺș�City 24, n.o 1-2 
(2020): 286-301.
20 CGLU, «GOLD V: La localización de las agendas mundiales. Cómo 
la acción local transforma las ciudades y territorios» (Barcelona, 2019), 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢAÐwāďĊț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�īÅĊ�:ďŒÐīĊĊÆÐș��ĨÆðĴř�ĊÌ�
Institutional Development» (Nairobi, 2017), https://bit.ly/38iM7dj.

Recuadro 3.1 
Gobernanza multinivel

La gobernanza multinivel es un sistema de toma de decisiones basado en mecanismos de coordinación que permiten 
la asignación de competencias y responsabilidades gubernamentales tanto vertical como horizontalmente, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad, y que respetan la autonomía local. Estos mecanismos de coordinación permiten 
ÆīÐī�ÆďĊťĊš�ř�ķĊ�Ìð®ăďæď�ÐĮĴīķÆĴķīÌďȘ�LķĊĴď�ÆďĊ�ĉīÆďĮ�þķīòÌðÆďĮ�ÆďìÐīÐĊĴÐĮș�ĮďĊ�åķĊÌĉÐĊĴăÐĮ�Ĩī�ÐŒðĴī�
ĮďăĨĉðÐĊĴďĮș�ÅīÐÆìĮ�ř�ķĊ�ķĮď�ðĊÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮȘ�'ă�ÐĮĴÅăÐÆðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�
ÆăīĉÐĊĴÐ�ÌÐťĊðÌďĮ�ř�ťÅăÐĮ�ĴĉÅðÑĊ�ÐĮ�åķĊÌĉÐĊĴă�Ĩī�ÆīÐī�ķĊ�ĮðĮĴÐĉ�ÐťÆš�ÌÐ�æďÅÐīĊĊš�ĉķăĴðĊðŒÐăȘ�O�
gobernanza multinivel debe reconocer que no existe un nivel óptimo de descentralización y que su implementación 
y la repartición de competencias dependen en gran medida del contexto. Es importante entender que no es posible 
lograr una completa separación entre las responsabilidades y los resultados en la formulación de políticas y que los 
diferentes niveles de gobierno son interdependientes. La gobernanza multinivel requiere que todos los niveles de 
gobierno compartan información y colaboren estrechamente. Esto es esencial para que cada nivel pueda gestionar 
las relaciones horizontales con sus respectivos actores de forma pública y responsable. 
9ķÐĊĴÐȚ��:O�ș�ȹO�ăďÆăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�æÐĊÌĮ�ĉķĊÌðăÐĮȘ��Đĉď�ă�ÆÆðĐĊ�ăďÆă�ĴīĊĮåďīĉ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ř�ĴÐīīðĴďīðďĮȺț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�īÅĊ�:ďŒÐīĊĊÆÐș��ĨÆðĴř�
ĊÌ�AĊĮĴðĴķĴðďĊă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȺ20.



Fuente: Christian Lue, Unsplash.
wĴķĴĴæīĴș��ăÐĉĊðȘ
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los resultados de la acción colectiva. Esto implica: 
(a) la promoción de una distribución más equitativa, 
(b) el reconocimiento recíproco de identidades y 
demandas, (c) la solidaridad y el cuidado mutuo, y (d) 
la participación política paritaria. Estas dimensiones 
deben tenerse plenamente en cuenta en los futuros 
ĮðĮĴÐĉĮ�ř�ďĨÐīÆðďĊÐĮ�ÌÐ�æďÅÐīĊĊšȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�
importante reforzar los ciclos virtuosos dentro de los 
procesos de gestión y orientar los resultados hacia la 
coconstrucción de caminos que promuevan la igualdad 
urbana y territorial.

Para explorar las herramientas transformadoras que 
pueden fomentar una agenda de igualdad urbana y 
territorial, este capítulo se ha organizado en cuatro 
ĮÐÆÆðďĊÐĮȘ�'Ċ�ă�ĮðæķðÐĊĴÐ�ĮÐÆÆðĐĊ�ĮÐ�ÌÐťĊÐĊ�ř�ĊăðšĊ�
las estructuras de gobierno y se examinan la descentra-
lización y los retos que presenta. La sección 3 explora el 
concepto de los caminos: un concepto fundamental en 
la estructura de GOLD VI. En la sección 4 se argumenta 
que, para que los GLR avancen hacia la igualdad, es 
necesario replantear las nociones existentes de gober-
nanza, especialmente en relación con la promoción de 
los derechos humanos.

Estructuras de gobernanza inadecuadas, políticas 
y planes inapropiados, así como las restricciones 
institucionales y los círculos viciosos que se generan 
pueden reforzar las dinámicas desiguales existentes. 
Inciden en fenómenos como el crecimiento urbano 
acelerado y desequilibrado, la polarización territorial, 
ă�ĮÐæīÐæÆðĐĊ�ķīÅĊș�ķĊ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ðĊĮķťÆðÐĊĴÐ�
o inadecuada, el acceso desigual a los servicios, la 
brecha urbano-rural, la exposición a los riesgos y la 
participación ciudadana limitada. GOLD VI afirma 
que esta dinámica puede interrumpirse mediante 
mecanismos que desafíen estos ciclos y propone la 
creación de caminos de acción alternativos a nivel 
local. Los diferentes caminos que se analizan en este 
informe (Comunalizar, Cuidar, Conectar, Renaturalizar, 
Prosperar y Democratizar) examinan cómo los GLR, en 
colaboración con la sociedad civil y múltiples actores, 
pueden promover políticas, programas y mecanismos 
ťĊĊÆðÐīďĮ�ĪķÐ�amplíen el cambio transformador a 
diferentes niveles y escalas. 

Este cambio requiere una visión colectiva de la 
gobernanza que ponga en el centro las cuestiones 
de igualdad urbana y territorial desde una perspectiva 
de derechos. Para ello, deben aplicarse principios que 
promuevan la igualdad tanto en el proceso como en 
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2.1 gobernanza y 
descentralización

O�æďÅÐīĊĊš�ĨķÐÌÐ�ÌÐťĊðīĮÐ�ÐĊ�ĴÑīĉðĊďĮ�æÐĊÐīăÐĮ�
como los modos en que los actores sociales ejercen el 
ĨďÌÐī�Ĩī�ðĊŦķðī�ř�ÌďĨĴī�ÌÐÆðĮðďĊÐĮ�ř�ĨďăòĴðÆĮ�īÐă-
tivas a la vida pública, así como el liderazgo y la orien-
tación que proporcionan para el desarrollo económico, 
social y medioambiental. Los sistemas de gobernanza 
local y regional están compuestos por instituciones y 
sus respectivas interacciones, que pueden ser formales 
ď�ðĊåďīĉăÐĮȘ�wÐ�īðæÐĊ�Ĩďī�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ĨďăòĴðÆďĮ�ř�ÌÐ�
procedimiento, que pueden ser normativos o estar 
relacionados con los modelos administrativos, y que 
sirven de base para responder al desarrollo local y 
regional y dirigirlo. La gobernanza es, por tanto, un 
concepto más amplio que el de gobiernoȘ�wÐ�īÐťÐīÐ��
las interacciones entre los agentes sociales y las organi-
zaciones formales e informales, a la toma de decisiones 
ř��ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ÆÆðďĊÐĮ�ĉ®Į�ÌÐÆķÌĮ�Ĩī�
alcanzar los objetivos comunes. Los debates sobre la 
gobernanza subnacional se han relacionado frecuen-

temente con una serie de principios funcionales. Por 
ejemplo, el Departamento de Asuntos Económicos 
ř�wďÆðăÐĮ�ÌÐ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮ�ȧZU�ȭ#�'wȨ�ÌÐåðĊÐ�
ă�ÐťÆÆðș�ă�īÐĊÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ÆķÐĊĴĮ�ř�ă�ðĊÆăķĮðŒðÌÌ�
Æďĉď�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�ÆăŒÐ�Ĩī�ķĊ�æďÅÐīĊĊš�ÐťÆšș�
junto con una serie de subprincipios que incluyen la 
colaboración, la transparencia, la no discriminación y la 
participación21. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) también propone cuatro 
«principios operativos» clave para una buena gober-
nanza pública: (a) la coordinación de todo el gobierno, 
(b) la formulación de políticas basadas en datos, (c) las 
competencias y capacidades del personal del sector 
público, y (d) la apertura, transparencia y rendición de 
cuentas centradas en la ciudadanía22. La comunidad 
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) ha 
adoptado y aplicado la mayoría de estos principios, y 
los anteriores informes GOLD han prestado especial 
atención a los principios de subsidiariedad, localización 
ř�īÐĊÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ÆķÐĊĴĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ÌÐťĊÐĊ�ÐĊ�Ðă�īÐÆķÌīď�ǢȘǡȘ

ǡǠ�ZU��#�'wș�ȹ�ìĴ�ĉāÐĮ�ÐååÐÆĴðŒÐ�æďŒÐīĊĊÆÐȟȺș�ǡǟǠǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœq#āÆT.

ǡǡ�Z�#'ș�ȹ}ďœīÌ��tÐÆďĉĉÐĊÌĴðďĊ�ďå�ĴìÐ��ďķĊÆðă�ďĊ�qīðĊÆðĨăÐĮ�ďå�wďķĊÌ�
Public Governance. 54th session of the Public Governance Committee» 
(París, 2016), https://bit.ly/3NwfhWh.

2 Comprender 
la gobernanza: 
estructuras, 
descentralización 
y retos
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Recuadro 3.2 
Algunos de los principios clave de la gobernanza que promueve GOLD

La subsidiariedad es el principio según el cual las responsabilidades públicas deben ser ejercidas por las autoridades 
electas más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas. Las autoridades centrales deberían tener una función más 
subsidiaria y desempeñar solo las tareas y responsabilidades que no se pueden llevar a cabo a un nivel más local. La 
ĮķÅĮðÌðīðÐÌÌ�īÐĪķðÐīÐ�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�ÌðĮĨďĊæĊ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮș�ÌÐ�æÐĮĴðĐĊș�ĴÑÆĊðÆďĮ�ř�ĨīďåÐĮðďĊăÐĮ�ÌÐÆķÌďĮ�
que les permitan asumir su responsabilidad para satisfacer las necesidades locales. Esto incluye la ejecución de 
una parte importante del gasto público. Los GLR deben tener autoridad y poder para recaudar recursos locales de 
acuerdo con el principio de que la autoridad debe ser proporcional a la responsabilidad, así como con la disponibilidad 
de recursos. El principio de subsidiariedad es uno de los fundamentos del proceso de descentralización. 
9ķÐĊĴÐȚ��:O�ș�ȹO�ăďÆăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�æÐĊÌĮ�ĉķĊÌðăÐĮȘ��Đĉď�ă�ÆÆðĐĊ�ăďÆă�ĴīĊĮåďīĉ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ř�ĴÐīīðĴďīðďĮȺ23.

La localización�ĮÐ�ÌÐĮÆīðÅÐ�Æďĉď�Ðă�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�ÌÐťĊðÆðĐĊș�ðĉĨăÐĉÐĊĴÆðĐĊ�ř�ĮÐæķðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ÐĮĴīĴÐæðĮ��ÐĮÆă�
local para alcanzar los objetivos y metas de desarrollo sostenible a nivel mundial, nacional y subnacional. Más 
concretamente, tiene en cuenta los contextos subnacionales a la hora de trabajar por la consecución de la Agenda 
2030. Esta responsabilidad abarca desde el establecimiento de objetivos y metas hasta la determinación de los 
medios de implementación, así como el uso de indicadores para medir y monitorear el progreso. Desde la adopción 
ÌÐ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟș�Ðă�ĉďŒðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�:Ot�Ĩī�ă�ăďÆăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�Z#w�ĮÐ�ì�ĉĨăðÌď�ĨīďæīÐĮðŒĉÐĊĴÐ��ĴďÌĮ�
las partes del mundo, aunque a diferentes ritmos tanto entre regiones como dentro de ellas. Los progresos han sido 
especialmente notables en los países del norte y del oeste de Europa. En América del Norte, un número cada vez 
mayor de ciudades y estados pioneros han demostrado también su compromiso con esta causa. En África y América 
OĴðĊș�ĮÐ�ìĊ�īÐăðšÌď�ÐĮåķÐīšďĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒďĮ�ÐĊ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĨòĮÐĮ�Ĩī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ĨăĊÐĮ�ř�ÐĮĴīĴÐæðĮ�ăďÆăÐĮ�
ăðĊÐÌďĮ�ÆďĊ�ăďĮ�Z#wȘ�'Ċ�ă�īÐæðĐĊ�ÌÐ��ĮðȭqÆòťÆďș�ăďĮ�:Ot�ÐĮĴ®Ċ�ŒĊšĊÌď�ÐĊ�ă�ÆďďīÌðĊÆðĐĊ�ÌÐ�ĮķĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ř�
ĨăĊÐĮ�ÆďĊ�ăďĮ�Z#wȘ�'Ċ�ÆĉÅðďș�ăďĮ�ŒĊÆÐĮ�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�'ķīĮðș�ZīðÐĊĴÐ�TÐÌðď�ř��Įð�ZÆÆðÌÐĊĴă�ĮðæķÐĊ�ĮðÐĊÌď�
ðĊÆðĨðÐĊĴÐĮ�ȧÆďĊ�ă�ĊďĴÅăÐ�ÐŘÆÐĨÆðĐĊ�ÌÐ�}ķīĪķòș�ř�ÆďĊ�ķĊ�īÐÆðÐĊĴÐ�ÆÐăÐīÆðĐĊ�ÐĊ�ă�9ÐÌÐīÆðĐĊ�tķĮȨȘ��Ċ�ĊĸĉÐīď�
cada vez mayor de gobiernos locales de primera línea han elaborado informes locales voluntarios (Voluntary Local 
Reviews, o VLRsȨ�Ĩī�ĉďĊðĴďīÐī�ă�ðĉĨăÐĉÐĊĴÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�Z#w�ř�ÆďĊĴīðÅķðī�ă�Ìð®ăďæď�ĉķăĴðĊðŒÐăȘ�'ă�ĨĨÐă�ÌÐ�ăĮ�
asociaciones de gobiernos locales y regionales (AGLR) también es clave para promover la localización. Cabe destacar 
que, desde 2020, las AGLR están promoviendo informes subnacionales voluntarios (Voluntary Subnational Reviews, o 
VSRs) en un número cada vez mayor de países de todo el mundo. Estos procesos políticos han generado una mayor 
ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�:Ot�ÐĊ�ăďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ÆďďīÌðĊÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�Z#w�ř�ÐĊ�ăďĮ�ÐĪķðĨďĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ÐĊÆīæÌďĮ�ÌÐ�
reportar sobre el progreso realizado. 
9ķÐĊĴÐȚ�:}9�ř��:O�ș�ȹ}ďœīÌĮ�ĴìÐ�OďÆăðšĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�w#:ĮȺț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊðšĴðďĊȺț��:O��ř�ZU�ȭ
>ÅðĴĴș�ȹ:ķðÌÐăðĊÐĮ�åďī��ďăķĊĴīř�OďÆă�tÐŒðÐœĮ��ďăķĉÐ�ǠȚ����ďĉĨīĴðŒÐ��ĊăřĮðĮ�ďå�'ŘðĮĴðĊæ��OtĮȺț��:O��ř�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ:ķðÌÐăðĊÐĮ�åďī��ďăķĊĴīř�OďÆă�tÐŒðÐœĮ�
�ďăķĉÐ�ǡȚ�}ďœīÌĮ��UÐœ�:ÐĊÐīĴðďĊ�ďå��OtĮȚ�'ŘĨăďīðĊæ�ĴìÐ�OďÆăȭUĴðďĊă�OðĊāȺț��:O�ș�ȹ:ķò�Ĩī�ă�ÐăÅďīÆðĐĊ�ÌÐ�ðĊåďīĉÐĮ�ĮķÅĊÆðďĊăÐĮ�ŒďăķĊĴīðďĮȺț�:}9ș�
qU�#�ř�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹtďÌĉĨ�åďī�OďÆăðšðĊæ�ĴìÐ�w#:ĮȚ�AĉĨăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ĊÌ�TďĊðĴďīðĊæ�Ĵ�wķÅĊĴðďĊă�OÐŒÐăȺ24.

La rendición de cuentas es fundamental en la agenda democrática del movimiento municipalista, ya que «promover 
la transparencia y el gobierno abierto con políticas participativas es una prioridad para los gobiernos locales y 
regionales»25. Por este motivo, CGLU creó la Comunidad de prácticas sobre transparencia y rendición de cuentas en 

23 CGLU, «GOLD V: La localización de las agendas mundiales. Cómo la acción local transforma las ciudades y territorios».

ǡǣ�:}9�ř��:O�ș�ȹ}ďœīÌĮ�ĴìÐ�OďÆăðšĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�w#:ĮȘ�wķĮĴðĊÅăÐ�ĊÌ�tÐĮðăðÐĊĴ�tÐÆďŒÐīř�#īðŒÐĊ�Åř��ðĴðÐĮ�ĊÌ�}ÐīīðĴďīðÐĮȺț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�
ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊðšĴðďĊȺ�ȧUðīďÅðș�ǡǟǡǟȨț��:O��ř�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�Guidelines for Voluntary Local Reviews Volume 1: A Comparative Analysis of 
'ŘðĮĴðĊæ��OtĮ (Barcelona: CGLU y ONU-Habitat, 2020); CGLU y ONU-Habitat, Guidelines for Voluntary Local Reviews Volume 2: Towards a New Generation of VLRs: 
'ŘĨăďīðĊæ�ĴìÐ�OďÆăȭUĴðďĊă�OðĊā (Barcelona: CGLU y ONU-Habitat, 2021); CGLU, Guía para la elaboración de informes subnacionales voluntarios (Barcelona, 2021), 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢAÐ}œÅăț�:}9ș�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ř�qU�#ș�Roadmap for Localizing the SDGs: Implementation and Monitoring at Subnational Level, 2016.

ǡǤ��:O�ș�ȹ��þďðĊĴ�æÐĊÌ�åďī�ĴìÐ��ďĉĉķĊðĴř�ďå�qīÆĴðÆÐ�ďĊ�}īĊĮĨīÐĊÆř�ĊÌ��ÆÆďķĊĴÅðăðĴř�åďī�ǡǟǠǧȺș�ǡǟǠǧș�https://bit.ly/3uE9aGM.
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2018. La rendición de cuentas es «el medio por el cual las personas y las organizaciones informan a una autoridad (o 
autoridades) reconocida y se hacen responsables de sus acciones»26Ș�O�īÐĊÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ÆķÐĊĴĮ�ŒÐīĴðÆă�ĮÐ�īÐťÐīÐ��
«la relación directa entre los ciudadanos y ciudadanas y sus representantes que ocupan cargos públicos. Además de 
las elecciones periódicas, la rendición de cuentas vertical también es una función de los partidos políticos, la opinión 
pública, los medios de comunicación y el involucramiento de la sociedad civil. Existen relaciones horizontales de 
rendición de cuentas (entre el ejecutivo, el legislativo, los tribunales y los organismos especiales de control) a través 
de las cuales las diferentes instituciones del Estado se rinden cuentas mutuamente en nombre del pueblo»27.
9ķÐĊĴÐȚ�:īķĨď�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�ÌÐ��ĨÆðÌÌÐĮ�ÌÐă�qU�#ș�Mutual Accountability Mechanisms: Accountability, Voice and Responsiveness28.

wÐæĸĊ�Ðă�Ċ®ăðĮðĮ�ÌÐă�ZÅĮÐīŒĴďīðď�TķĊÌðă�ĮďÅīÐ�ăĮ�
9ðĊĊšĮ�Ð�AĊŒÐīĮðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�:ďÅðÐīĊďĮ�wķÅĊÆðďĊăÐĮ�
ȧwU:ȭ�Z9AȨș�ÐĊ�ǡǟǡǡ�ìÅò�ĉ®Į�ÌÐ�ǥǢǦȘǨǟǟ�:Ot�
en el mundo. Este número incluía todos los GLR 
ĪķÐ�ÆķĉĨăòĊ�ÆďĊ�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÐī�ķĊ�ȹÐĊĴðÌÌ�
descentralizada elegida por sufragio universal, con 
responsabilidades generales y cierta autonomía con 
respecto al presupuesto, el personal y los bienes»29.
En todo el mundo, los GLR abarcan 624.166 entidades 
municipales, 11.965 gobiernos intermedios y 1.769 
æďÅðÐīĊďĮ�ÐĮĴĴăÐĮ�ř�īÐæðďĊăÐĮȘ�wð�ĮÐ�ďÅĮÐīŒĊ�ăĮ�
distintas regiones, Asia-Pacífico es la que cuenta 
con el mayor número de GLR, con 426.611, seguida de 
Europa, Eurasia, América del Norte, América Latina, 
África y Oriente Medio y Asia Occidental. Estas cifras 
muestran la tremenda heterogeneidad que existe 
dentro de los GLR. Esto incluye las diferencias en las 
escalas de gobierno subnacional y en el tamaño de 
la población, las responsabilidades transferidas y la 
disponibilidad de recursos, entre otros factores clave. 
}ĉÅðÑĊ�ÐŘðĮĴÐĊ�ĊďĴÅăÐĮ�ÌðåÐīÐĊÆðĮ�ÐĊ�ăďĮ�ĨĨÐăÐĮ�
y funciones que desempeñan los GLR en los países 
federales y los unitarios.

Esta diversidad en los GLR surge de una tendencia a la 
descentralización que se ha extendido por las diferentes 
regiones del mundo en las últimas cuatro décadas. 
wďÅīÐ�ĴďÌď�ÌÐĮÌÐ�ă�ÌÑÆÌ�ÌÐ�ǠǨǨǟș�ÆĮð�ĴďÌĮ�ăĮ�
regiones del mundo han ampliado el autogobierno de sus 
autoridades locales a través de procesos que implican 
distintos grados de desconcentración, delegación y 
descentralización. Los procesos de descentralización 

ǡǥ�TðÆìÐă�'ÌœīÌĮ�ř�#ŒðÌ�>ķăĉÐș�ȹ}ďď�ÆăďĮÐ�åďī�ÆďĉåďīĴȟ�}ìÐ�ðĉĨÆĴ�ďå�
ďŨÆðă�ðÌ�ďĊ�ĊďĊæďŒÐīĊĉÐĊĴă�ďīæĊðšĴðďĊĮȺș�World Development 24, n.o 
6 (1996): 961-73.
ǡǦ�wðīð�:ăďĨĨÐĊș�OðĮÐ�tāĊÐīș�ř��īĊÐ�}ďĮĴÐĊĮÐĊș�ȹtÐĮĨďĊĮðŒÐĊÐĮĮ�Ĵď�ĴìÐ�
concerns of the poor and accountability to the commitments to poverty 
īÐÌķÆĴðďĊȺș��TA��ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧ�ÐīæÐĊș�ǡǟǟǢȨș�https://bit.ly/3Os2Jj1.

combinan dimensiones administrativas, políticas y de 
ťĊĊÆðĉðÐĊĴďȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÌÐĮĴÆ�ÐĊ�Ðă�īÐÆķÌīď�
3.3, estas tres dimensiones deben trabajar juntas y 
la cooperación debe estar debidamente equilibrada. 
Esta coordinación y este equilibrio plantean retos 
importantes, ya que son principalmente los gobiernos 
nacionales y otras instituciones que operan a diferentes 
ÐĮÆăĮ�ĪķðÐĊÐĮ�ÆďĊĴīďăĊ�ř�ÐþÐīÆÐĊ�ðĊŦķÐĊÆð�ĮďÅīÐ�
estos elementos. Aunque se establezcan los marcos y 
mecanismos legales necesarios, en la práctica puede 
haber cierto grado de disyunción. Por ejemplo, el marco 
ĪķÐ�ÌÐťĊÐ�ă�ťĮÆăðÌÌ�ăďÆă�ĨķÐÌÐ�ÐĮĴī�ÆďīīÐÆĴ-
ĉÐĊĴÐ�ÌÐťĊðÌďș�ĨÐīď�ă�ÌÐÅðăðÌÌ�ÌÐ�ăďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�
administrativos o políticos puede impedir su correcto 
funcionamiento. Al mismo tiempo, las dicotomías 
entre los ministerios y los gobiernos locales pueden 
dar lugar a políticas incompletas, o incoherentes, que 
comprometan la descentralización efectiva y conduzcan 
a una implementación fragmentada de las políticas 
ăďÆăÐĮȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĉķÐĮĴī�ă�ťæķī�ǢȘǠș�ă�ÐŘĉðĊī�
los procesos de descentralización, la evaluación de 
las funciones entre los diferentes niveles de gobierno 
en relación con las dimensiones administrativas, polí-
ĴðÆĮ�ř�ÌÐ�ťĊĊÆðĉðÐĊĴď�ðĉĨăðÆ�ķĊ�ĮÐīðÐ�ÌÐ�īÐĴďĮ�
diferentes para cada una de estas dimensiones, y sus 
interconexiones, en cada escala de gobierno.

28 Grupo de Desarrollo de Capacidades del PNUD, Mutual Accountability 
Mechanisms: Accountability, Voice and Responsiveness ȧUķÐŒ��ďīāȚ� 
PNUD, 2006).
29 Por lo tanto, excluye los distritos u organismos desconcentrados del 
æďÅðÐīĊď�ÆÐĊĴīăș�åÐÌÐīă�ď�ÐĮĴĴă�ÐĮĴÅăÐÆðÌďĮ�ÆďĊ�ťĊÐĮ�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒďĮș�
ÐĮĴÌòĮĴðÆďĮ�ď�ÐăÐÆĴďīăÐĮț�ăĮ�ÐĊĴðÌÌÐĮ�ÆďĊ�ťĊÐĮ�ÐĮĨÐÆðăÐĮ�ȧÐĮ�ÌÐÆðīș�
juntas escolares, distritos de transporte, juntas de agua, agrupaciones 
de cooperación intermunicipal, etc.); las localidades submunicipales, y 
las comunidades situadas en territorios de las primeras naciones pero no 
incorporadas a sus organizaciones territoriales nacionales.
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Recuadro 3.3 
Descentralización

La descentralización hace referencia a la existencia de autoridades locales, diferenciadas de las autoridades 
administrativas del Estado central, a las que el marco jurídico ha asignado competencias, recursos y capacidades 
Ĩī�ÐþÐīÆÐī�ÆðÐīĴď�æīÌď�ÌÐ�ķĴďæďÅðÐīĊď�ÐĊ�Ðă�ÆķĉĨăðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ăĮ�īÐĮĨďĊĮÅðăðÌÌÐĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ìĊ�ĮðÌď�ĮðæĊÌĮȘ�wķ�
legitimidad para tomar decisiones se sustenta en las estructuras democráticas locales electas, las cuales determinan 
cómo se ejerce el poder y cómo deben rendir cuenta a la ciudadanía de sus respectivas jurisdicciones. Las tres 
dimensiones de la descentralización implican la distribución de poderes, responsabilidades y recursos. De este 
modo, la descentralización política establece la base legal para la descentralización del poder. La descentralización 
administrativa reorganiza la asignación de tareas entre los diferentes niveles de gobierno. Y la descentralización ťĮÆă�
delega responsabilidades relacionadas con los impuestos y el gasto. El grado de descentralización depende tanto de 
la cantidad de recursos delegados como de la autonomía necesaria para gestionarlos. Estas tres dimensiones de la 
descentralización son interdependientes. Por lo tanto, para que un proceso de descentralización sea satisfactorio, 
los vínculos entre estas tres dimensiones deben considerarse y garantizarse cuidadosamente. No debe haber 
ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ťĮÆă�ĮðĊ�ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ĨďăòĴðÆ�ř�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒș�ĉðÐĊĴīĮ�ĪķÐ�ăĮ�īÐåďīĉĮ�ĪķÐ�åŒďīÐÆÐĊ�ă�
ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ĨďăòĴðÆ�ř�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒ�Ċď�ĴðÐĊÐĊ�ĮÐĊĴðÌď�Įð�Ċď�ŒĊ�ÆďĉĨĎÌĮ�ÌÐ�ķĊ�ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ťĮÆăȘ�
9ķÐĊĴÐȚ��:O�ș�ȹ�:ZO#��Ț�O�ăďÆăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�æÐĊÌĮ�ĉķĊÌðăÐĮȘ��Đĉď�ă�ÆÆðĐĊ�ăďÆă�ĴīĊĮåďīĉ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ř�ĴÐīīðĴďīðďĮȺț�Z�#'�ř��:O�ș�ȹǡǟǠǨ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�
�ďīăÌ�ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�9ðĊĊÆÐ�ĊÌ�AĊŒÐĮĴĉÐĊĴ�ȯ�NÐř�ťĊÌðĊæĮȺ30.

30 CGLU, «GOLD V: La localización de las agendas mundiales. Cómo la acción local transforma las ciudades y territorios»; OCDE y CGLU, «2019 Report of the World 
ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�9ðĊĊÆÐ�ĊÌ�AĊŒÐĮĴĉÐĊĴ�ȯ�NÐř�ťĊÌðĊæĮȺȘ

Fuente: Marco Oriolesi, Unsplash.
Ciudad metropolitana de Roma, Italia.
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9ķÐĊĴÐȚ�qķă�wĉďāÐș�ÅĮÌď�ÐĊ��ĊÆď�TķĊÌðăș�ȹ#ÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊ�ðĊ��ăðÐĊĴ��ďķĊĴīðÐĮȚ��Ċ�'ŒăķĴðďĊ�ďå��ďīăÌ��Ċā�wķĨĨďīĴș�ǠǨǨǟȭǡǟǟǦȺț�LĉðÐ��ďÐŘ�ř�wÐīÌī��ðăĉšș�
ȹ�Ċ��ĊăřĴðÆă�9īĉÐœďīā�åďī��ĮĮÐĮĮðĊæ�#ÐÆÐĊĴīăðšÐÌ�OďÆă�:ďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�ĴìÐ�OďÆă�qķÅăðÆ�wÐÆĴďīȺț�LĉðÐ��ďÐŘ�ÐĴ�ăȘș�ȹ�īÅĊ�wÐīŒðÆÐ�#ÐăðŒÐīř��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�
9īĉÐœďīāȺ31.

ǢǠ��ĊÆď�TķĊÌðă�ȭ�:īķĨď�ÌÐ�'ŒăķÆðĐĊ�AĊÌÐĨÐĊÌðÐĊĴÐș�ȹ#ÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊ�ðĊ��ăðÐĊĴ��ďķĊĴīðÐĮȚ��Ċ�'ŒăķĴðďĊ�ďå��ďīăÌ��Ċā�wķĨĨďīĴș�ǠǨǨǟȭǡǟǟǦȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�
ǡǟǟǧȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦ�OǤĮăț�LĉðÐ��ďÐŘ�ř�wÐīÌī��ðăĉšș�ȹ�Ċ��ĊăřĴðÆă�9īĉÐœďīā�åďī��ĮĮÐĮĮðĊæ�#ÐÆÐĊĴīăðšÐÌ�OďÆă�:ďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�ĴìÐ�OďÆă�qķÅăðÆ�wÐÆĴďīȺș�A#:�
�ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǟț�LĉðÐ��ďÐŘ�ÐĴɁăȘș�ȹ�īÅĊ�wÐīŒðÆÐ�#ÐăðŒÐīř��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�9īĉÐœďīāȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǣȨȘ

Los procesos de descentralización se han producido a 
diferentes ritmos y a través de diferentes mecanismos. 
}ĉÅðÑĊ�ìĊ�īÐŦÐþÌď�ăĮ�ÐĮĨÐÆðťÆðÌÌÐĮ�īÐæðďĊăÐĮ�
y las diferentes experiencias y contextos históricos. 
Frecuentemente se inician mediante procesos 
internos de reorganización territorial, pero a veces 
pueden estar condicionados por presiones externas. En 
consecuencia, el progreso de la descentralización en 

Figura 3.1 
Un marco para evaluar las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno y el sector 
público local

las distintas regiones no ha sido lineal y las diferencias 
en los patrones de descentralización en los distintos 
países han producido resultados diversos. Los GLR 
tienen un peso relativo diferente, según la región a la 
que pertenecen, en cuanto a la magnitud de sus gastos, 
ingresos e inversiones públicas. El recuadro 3.1 resume 
esta idea.

Panel a: dimensiones de 
la descentralización

Panel b: sistemas de 
gobernanza multinivel

Panel C: marco de evaluación de las relaciones 
entre los diferentes niveles de gobierno
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Recuadro 3.1 
Porcentaje medio de gasto público, ingresos e inversión pública de los GLR, en 2022, 
desglosado por regiones del mundo

Región % medio del gasto 
público de los GLR

% medio de los 
ingresos de los GLR

% medio de la inversión 
pública de los GLR

África 15 % 17 % 15,5 %

�ĮðȭqÆòťÆď 33 % 34,6 % 37 %

Europa y América del Norte 25,7 % 26,4 % 39,3 %

Eurasia 2,4 % 30,6 % 41,9 %

América Latina 19,3 % 22,7 % 39,5 %

Oriente Medio y Asia Occidental 9,6 % 8,6 % 18,2 %

Mundo 24,1 % 25,7 %  36,6 %

 
9ķÐĊĴÐȚ�wU:ȭ�Z9Aș�ȹwU:ȭ�Z9A�#ĴÅĮÐȺ32.

Ǣǡ�wU:ȭ�Z9Aș�ȹwU:ȭ�Z9A�#ĴÅĮÐȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒ�Tāsř.

2.2 
responsabilidades 
y funciones en los 
distintos niveles 
de gobierno 

Los diferentes repartos de responsabilidades entre los 
ĊðŒÐăÐĮ�ÌÐ�æďÅðÐīĊď�ĮÐ�īÐŦÐþĊ�ÐĊ�æīĊ�ĉÐÌðÌ�ÐĊ�Įķ�
distribución de recursos y, por tanto, también en sus 
gastos. Un análisis del gasto subnacional por función 
gubernamental muestra que, globalmente, la educación, 
la protección social, los servicios públicos generales 
y la sanidad son las principales áreas de gasto de los 
gobiernos subnacionales, seguidas de los asuntos 
económicos, el transporte, la vivienda y los equipa-

mientos comunitarios. Las diferencias entre los Estados 
åÐÌÐīăÐĮ�ř�ăďĮ�ķĊðĴīðďĮ�ĮďĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮș�ř�ĪķÐ�Ðă�æĮĴď�
subnacional corresponde al 4,2 % del producto interior 
bruto (PIB) y al 20,8 % del gasto público total en los países 
federales, pero solo al 1,2 % y al 18,1 %, respectivamente, 
en los unitarios .

Los diversos procesos de descentralización también se 
han traducido en una gran variedad de organizaciones 
ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ř�ÐĮĴīķÆĴķīĮ�ÌÐ�æďÅðÐīĊďȘ�wÐæĸĊ�ķĊ�Ċ®ăðĮðĮ�
ÌÐă�wU:ȭ�Z9A�ÐĊ�Ðă�ĪķÐ�ĮÐ�ĊăðšĊ�Ǡǡǡ�ĨòĮÐĮș�Ðă�Ǣǟ�ɦ�
tiene un solo nivel de gobierno subnacional (el municipal), 
el 48 % tiene dos (el municipal y el regional) y el 22 % tiene 
un nivel de gobierno intermedio entre los niveles municipal 
y regional.  En los Estados federales, los gobiernos de 
los estados (también llamados «provincias», «Länder», 

«regiones», etc.) suelen tener amplias competencias y sus 
īÐĮĨďĊĮÅðăðÌÌÐĮ�ÐĮĴ®Ċ�ÌÐťĊðÌĮ�ÐĊ�ăĮ�ÆďĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�
y leyes estatales. En los Estados unitarios, es práctica 
æÐĊÐīă�ĪķÐ�ăĮ�ăÐřÐĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ÌÐťĊĊ�ă�ĮðæĊÆðĐĊ�
de responsabilidades, a veces haciendo referencia al 
ĨīðĊÆðĨðď�ÌÐ�ĮķÅĮðÌðīðÐÌÌȘ�O�ťæķī�ǢȘǡ�īÐĮķĉÐ�ă�æĉ�
y el alcance de las responsabilidades en los diferentes 
niveles de gobierno subnacional.



NIVEL MUNICIPAL 
(municipios, distritos,  
parroquias, etc.)

NIVEL INTERMEDIO 
(departamentos, condados, provincias 
en países no federales, etc.)

NIVEL REGIONAL 
(estados federados, regiones, 
provincias, condados, etc.)

�ƣŬ�ŬƢƲƝƒŬ�ƍŬƢŬ�žƂ�ƵƂƸƲƨƣƸŬŸƒƝƒžŬžƂƸȚ�

• Cláusula general de competencia 

• A veces, asignaciones adicionales 
por ley

wƂƵǉƒŹƒƨƸ�ŹƨƢǀƣƒƼŬƵƒƨƸȚ�

• Educación (guarderías, educación 
preescolar y primaria)

• qăĊðťÆÆðĐĊ�ř�æÐĮĴðĐĊ�ķīÅĊ

• Redes de servicios públicos locales 
(agua, alcantarillado, residuos, 
higiene, etc.) 

• Carreteras locales y transporte 
público urbano 

• wÐīŒðÆðďĮ�ĮďÆðăÐĮ�ȧĨďřď��åĉðăðĮ�ř�
niños, personas mayores, personas 
con discapacidad, pobreza, 
prestaciones sociales, etc.)

• Atención sanitaria primaria y 
preventiva

• Orden público y seguridad (policía 
municipal, bomberos)

• Desarrollo económico local, turismo, 
ferias comerciales

• Medioambiente (zonas verdes)

• Vivienda social

• wÐīŒðÆðďĮ�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒďĮ

tƂƸƲƨƣƸŬŸƒƝƒžŬžƂƸ�ƂƸƲƂŹƒŬƝƒǕŬžŬƸ�
ǐ�ƢŭƸ�ƝƒƢƒƼŬžŬƸ�žƂ�ƒƣƼƂƵƃƸ�
ƸǀƲƵŬƢǀƣƒŹƒƲŬƝ�

�ƣ�ƒƢƲƨƵƼŬƣƼƂ�ƲŬƲƂƝ�žƂ�ŬƸƒƸƼƂƣŹƒŬ�Ŭ�
ƝƨƸ�ƲƂƴǀƂƧƨƸ�ƢǀƣƒŹƒƲƒƨƸ�

wƂ�ƲǀƂžƂƣ�ŬƸǀƢƒƵ�ƵƂƸƲƨƣƸŬŸƒƝƒžŬžƂƸ�
žƂƝƂƍŬžŬƸ�ƲƨƵ�ƂƝ�ƍƨŸƒƂƵƣƨ�ƵƂƍƒƨƣŬƝ�
ǐȥƨ�ŹƂƣƼƵŬƝ�

tƂƸƲƨƣƸŬŸƒƝƒžŬžƂƸ�žƂƼƂƵƢƒƣŬžŬƸ�
ƲƨƵ�ƂƝ�ƣƒǉƂƝ�ƌǀƣŹƒƨƣŬƝ�ǐ�ƝŬ�ǕƨƣŬ�
ƍƂƨƍƵŭƌƒŹŬȚ

• Educación secundaria o 
especializada

• Asistencia social y juvenil 
supramunicipal

• Hospitales secundarios 

• Recogida y tratamiento de residuos

• Carreteras secundarias y transporte 
público 

• Medioambiente

tƂƸƲƨƣƸŬŸƒƝƒžŬžƂƸ�ƐƂƼƂƵƨƍƃƣƂŬƸ�ǐ�
ƢŭƸ�ƨ�ƢƂƣƨƸ�ŬƢƲƝƒŬƸș�ƸƂƍǁƣ�ƂƝ�ƲŬƓƸ�
ȧƂƣ�ƲŬƵƼƒŹǀƝŬƵș�ƌƂžƂƵŬƝ�ƌƵƂƣƼƂ�Ŭ�
ǀƣƒƼŬƵƒƨȨ�

wƂƵǉƒŹƒƨƸ�žƂ�ƒƣƼƂƵƃƸ�ƵƂƍƒƨƣŬƝȚ

• Educación secundaria y superior y 
formación profesional 

• qăĊðťÆÆðĐĊ�ĴÐīīðĴďīðă

• Desarrollo económico e innovación 
regionales

• wĊðÌÌ�ȧĮðĮĴÐĊÆð�ĮĊðĴīð�
secundaria y hospitales) 

• Asuntos sociales, por ejemplo, 
servicios de empleo, formación, 
inclusión, apoyo a grupos 
especiales, etc. 

• Carreteras regionales y transporte 
público 

• Cultura, patrimonio y turismo 

• Protección medioambiental 

• Vivienda social 

• Orden público y seguridad 
(por ejemplo, policía regional, 
protección civil)

• wķĨÐīŒðĮðĐĊ�ÌÐă�æďÅðÐīĊď�ăďÆă�ȧÐĊ�
los países federales)
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ǢǢ�Z�#'�ř��:O�ș�ȹǡǟǠǨ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ��ďīăÌ�ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�9ðĊĊÆÐ�ĊÌ�AĊŒÐĮĴĉÐĊĴ�ȯ�NÐř�ťĊÌðĊæĮȺȘȘ

hasta tener el mismo reconocimiento constitucional. En 
algunos países, las Administraciones desconcentradas 
que representan al gobierno nacional coexisten con 
ÐĮĴīķÆĴķīĮ�ăďÆăÐĮ�ÐăÐÆĴĮ��ȧĨďī�ÐþÐĉĨăďș�ÐĊ�}ķīĪķòș�
Kazajistán y Kirguistán, y en Chile con las autoridades 
regionales desde 2021). En algunos países existen «zonas 
especiales», también llamadas «territorios no adminis-

Figura 3.2
Esquema general de la distribución de responsabilidades entre los niveles de  
gobierno subnacionales

wðĊ�ÐĉÅīæďș�más allá de estas distinciones aparente-
mente nítidas entre niveles, la realidad de la organiza-
ción territorial y la gobernanza suele ser mucho más 
compleja. En los sistemas federales, por ejemplo, aunque 
los niveles intermedios de gobierno tienden a dominar, hay 
variaciones en las relaciones entre los gobiernos estatales/
provinciales y locales, que van desde la subordinación 
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trados» o «áreas no incorporadas», que están habitadas 
por primeras naciones y que tienen un estatus especial. 
En otros países, la descentralización no abarca todo el 
territorio nacional. Además, otros tipos de jurisdicciones 
subnacionales, como las regiones capitales, los gobiernos 
metropolitanos y las grandes ciudades, pueden recibir 
más competencias que otros GLR. En algunos casos, sin 
embargo, siguen sometidos a los gobiernos centrales o 
regionales y no pueden tomar decisiones independientes, 
a pesar de su capacidad de gestión y sus recursos.

En algunos países, los diferentes niveles de gobierno 
pueden ser relativamente independientes en cuanto a 
sus responsabilidades funcionales transferidas, mientras 
que en otros la relación es más jerárquica. En muchos 
países, las decisiones clave necesitan la aprobación 
previa de los niveles superiores de gobierno, sobre todo 
ÐĊ�ăď�ĪķÐ�īÐĮĨÐÆĴ��ÆķÐĮĴðďĊÐĮ�Æďĉď�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�Ðă�
presupuesto, la contratación y la gestión del personal. 
Incluso en países relativamente descentralizados, no 
todas las funciones se pueden transferir, y los niveles 
subnacionales de gobierno necesitan trabajar con 
los otros niveles de gobierno para coordinar ciertas 
funciones desconcentradas. Algunas funciones, como 
el transporte, los distritos escolares y las juntas de agua, 
también pueden delegarse a entidades especiales o 
paraestatales. Estas entidades pueden estar relacionadas 
con las jurisdicciones subnacionales elegidas regular-
mente, pero también puede que no lo estén, e incluso a 
veces se contrata a empresas privadas o grupos comuni-
tarios. Por lo tanto, la ejecución de las funciones públicas 
debe entenderse en función del marco institucional de 
cada país y de las relaciones que existen, no solo entre los 
distintos niveles de gobierno, sino también con entidades 
especiales e incluso con actores no gubernamentales.

2.3 reformas de 
la gobernanza 
subnacional 

Las estructuras de gobernanza subnacional no 
son estáticas y suelen estar sujetas a reformas y 
reestructuraciones impulsadas por las transforma-
ciones territoriales y políticas. Estas acciones pueden 
implicar la creación de nuevos gobiernos locales, divi-
siones territoriales o la fusión de gobiernos locales. 
La creación de nuevos gobiernos locales está muy 
extendida y a menudo se produce con el objetivo de 

acercar las Administraciones locales a sus ciudadanos 
y ciudadanas. En otras ocasiones, los países pueden 
fomentar la aparición de nuevos gobiernos regionales, 
la fusión de municipios o el establecimiento de nuevos 
mecanismos de colaboración horizontal. Pueden consi-
derarse como respuestas para promover una mayor 
cooperación intermunicipal con el objetivo de mejorar la 
prestación de servicios públicos, racionalizar la gestión 
ÌÐ�ăďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮ�ď�īÐÌķÆðī�ăĮ�īÐĮĴīðÆÆðďĊÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮȘ�
Muchas de estas reformas surgen como respuesta a las 
tendencias de urbanización, o como respuesta a crisis y 
procesos de desarrollo territorial desequilibrados, como 
se describe en el capítulo 2. Estos procesos afectan a 
las desigualdades territoriales y a las diferencias entre 
las áreas metropolitanas, las regiones y los corredores 
urbanos, las ciudades intermedias, las ciudades peri-
åÑīðÆĮ�ř�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ÐĊ�īÐĴīďÆÐĮďȘ�}ĉÅðÑĊ�ĴðÐĊÐĊ�ķĊ�
impacto en los territorios rurales de diferentes regiones, 
que pueden estar sufriendo los efectos de problemas 
Æďĉď�ă�ÌÐĮÐīĴðťÆÆðĐĊȘ�

Los cambios en la gobernanza de las grandes ciudades 
son un claro ejemplo de estos retos. La gobernanza de 
las grandes ciudades suele estar fragmentada entre 
varios municipios, también pueden incluir la participa-
ción de diferentes niveles de gobierno y de organismos 
o agencias de suministros públicos o privados. Estas 
diferentes entidades pueden tener distintos niveles de 
legitimidad y transparencia, y a menudo compiten por 
los recursos. La creciente complejidad se ha traducido 
en un aumento del número de órganos de gobierno 
a escala metropolitana. De hecho, dos tercios de los 
países de la OCDE cuentan con organismos de nivel 
metropolitano responsables de la gobernanza. En la 
última década, han aumentado las reformas de la gober-
ĊĊš�ĉÐĴīďĨďăðĴĊ�ÐĊ��ĮðȭqÆòťÆďș��ĉÑīðÆ�OĴðĊ�ř�
África, en países como China, Colombia, Ecuador, Brasil 
ř�wķÌ®åīðÆȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ÐĮĴ®Ċ�ăăÐŒĊÌď��ÆÅď�īÐåďīĉĮ�
ĮðĉðăīÐĮ�ÐĊ�:Ðďīæðș�}ďæďș�¢ðĉÅÅķÐ�ř�TīīķÐÆďĮȘ�

Establecer nuevos acuerdos de gobernanza suele 
ser difícil, lo que exige prestar especial atención a las 
personas implicadas y afectadas por el proceso en cada 
contexto. Por ejemplo, parece que los acuerdos de 
gobernanza que implican a GLR colindantes funcionan 
mejor cuando son voluntarios (es decir, cuando las 
jurisdicciones implicadas quieren trabajar juntas). 
�ĮðĉðĮĉďș�ĨīÐÆÐ�ĪķÐ�ĮďĊ�ĉ®Į�ÐťÆÆÐĮ�ÆķĊÌď�ă�
acción del gobierno nacional las fomenta e incentiva y 
no cuando se imponen de forma vertical. Para corregir 
ăĮ�ðĊÐťÆðÐĊÆðĮ�ř�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ă�Æďă-
boración horizontal y la gobernanza metropolitana, 
los gobiernos deben tomar medidas adecuadas. Esto 
implica diseñar sistemas de gobernanza que funcionen 
de forma justa y responsable, así como proporcionar 
ðĊÆÐĊĴðŒďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ď�ÌÐ�ďĴīď�ĴðĨď�Ĩī�Ċðĉī��ăďĮ�
gobiernos subnacionales a trabajar juntos. 



2 ComPreNder la goberNaNza: estruCturas, desCeNtralizaCióN y retos

10303 LA GOBERNANZA Y LOS CAMINOS HACIA LA IGUALDAD URBANA Y TERRITORIAL

En este sentido, en casi todas las regiones existe un 
desajuste crítico entre el aumento de las responsabi-
lidades transferidas y los ingresos de los GLR con los 
que deben asumir esas  responsabilidades. Los presu-
puestos anuales de las ciudades pueden oscilar entre 
más de 10.000 dólares per cápita en los países desarro-
llados y menos de 10 dólares per cápita en los menos 
desarrollados. Aunque no hay duda de que las ciudades 
son los principales motores del crecimiento económico 
y concentran cada vez más la mayor parte de la riqueza 
nacional que se produce, muchos GLR no tienen las 
ÆďĉĨÐĴÐĊÆðĮ�ťĮÆăÐĮ�Ċð�ă�ÆĨÆðÌÌ�ĊÐÆÐĮīðĮ�Ĩī�
movilizar los recursos generados en sus territorios y 
ťĊĊÆðī�Įò�Įķ�ÌÐĮīīďăăď�ĮďĮĴÐĊðÅăÐȘ�En otras palabras, 
aunque muchos sistemas están jurídicamente bien 
ÌÐťĊðÌďĮ�ř�ĮÐ�ÅĮĊ�ÐĊ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�ĊďīĉĴðŒĉÐĊĴÐ�
deseables, no necesariamente funcionan de forma 
coherente con esas normas jurídicas. 

OĮ�īÐåďīĉĮ�īÐĪķðÐīÐĊ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðĉðÐĊĴď�
que fomenten un enfoque gradual del cambio. Deben 
ĨďřīĮÐ�ÐĊ�ķĊ�ÐĮĴīķÆĴķī�ťĮÆă�ăďÆă�þķĮĴ�ř�ÌðĊ®ĉðÆ�
y complementarse con transferencias de recursos del 
presupuesto nacional a los gobiernos locales regulares 
y transparentes para que puedan asumir sus responsa-
bilidades. Asimismo, es importante facilitarles el acceso 
a préstamos responsables para invertir en el desarrollo 
local. Al mismo tiempo, para mejorar la redistribución de 
los recursos y favorecer el equilibrio territorial se requiere 
de planes a gran escala para compensar las tensiones 
entre los mandatos nacionales y la autonomía local.

La aplicación de las reformas relacionadas con la 
gobernanza siempre representa un reto. En los últimos 
años ha crecido el interés por mejorar la manera de 
aplicar y secuenciar la descentralización. A menudo, 
las reformas se aplican con demasiada rapidez o con 
demasiada lentitud, o de forma fragmentada, y ello 
conlleva problemas de ajuste a los contextos políticos 
e institucionales. Es fundamental adoptar un enfoque 
ĊÐæďÆðÌď�ř�īÐŦÐŘðŒď��ă�ìďī�ÌÐ�ĨăðÆī�ăĮ�īÐåďīĉĮș�
y debe tenerse en cuenta que solo se podrán dar pasos 
más avanzados cuando se apliquen satisfactoriamente 
ciertas reformas iniciales relacionadas con la gobernanza.

La tabla 3.2 resume los conceptos, elementos y consi-
deraciones clave de lo que podría denominarse «la 
visión global de la descentralización y la Administración 
territorial».

Fuente: Owen Cannon, Unsplash. 
wìĊæì®ðș��ìðĊȘ
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            Tabla 3.2 
La visión global de la descentralización y la Administración territorial

CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS COMENTARIOS

Estructura del Estado Federal: el gobierno central comparte la soberanía con 
un nivel intermedio 

Unitario: la autoridad recae plenamente en el gobierno 
central

'ă�ÌĴď�ĉ®Į�ĮðæĊðťÆĴðŒď�ÐĮ�ĪķÐș�en los sistemas 
federales, los estados/regiones/provincias suelen 
ejercer un control sobre los niveles inferiores de 
gobierno

Estructura de la 
Administración 
territorial

Entidades intermedias: estados, regiones, provincias

Entidades locales: ciudades, municipios, condados, 
distritos y otras subdivisiones

Entidades especiales: entidades con funciones 
ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ĪķÐ�ĨķÐÌÐĊ�ÅīÆī�ĉĸăĴðĨăÐĮ�åķĊÆðďĊÐĮ�
gubernamentales de carácter general

Pueden variar en tamaño relativo y poder; en 
muchos países, los niveles intermedios son muy 
poderosos, pero en otros, los niveles inferiores 
tienen más funciones. Esto ocurre con ciertos tipos 
de gobierno, por ejemplo, las ciudades pueden 
tener mayor autoridad, especialmente cuando son 
capitales o grandes ciudades

Diferentes modalidades 
de Administración

Desconcentración: reporta principalmente hacia arriba, 
al nivel de administración superior

Delegación: la entidad delegada rinde cuentas ante la  
entidad delegante

Descentralización: mayor responsabilidad de rendición 
de cuentas ante los GLR electos

Es habitual que se dé una mezcla de estas 
tres fórmulas; se pueden encontrar múltiples 
variaciones, incluso entre niveles de gobierno o 
funciones gubernamentales

Dimensiones de la 
descentralización

Administrativa: funciones de gestión, incluidas las 
ťĊĊÆðÐīĮ�ř�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ìķĉĊďĮ

Fiscal: funciones de gastos e ingresos (incluido el 
endeudamiento)

Política: mecanismos de responsabilidad electoral y no 
electoral

Algunas dimensiones están estrechamente 
īÐăÆðďĊÌĮ�ÆďĊ�åďīĉĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ȧĨďī�
ejemplo, las elecciones políticas en los sistemas 
descentralizados), pero la potencia y la 
combinación de estas dimensiones pueden variar 
mucho en cualquier sistema descentralizado

Relaciones verticales 
entre diferentes niveles 
de Administración

Independientes: los diferentes niveles tienen autonomía 
ĮďÅīÐ�åķĊÆðďĊÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ

Jerárquicas: los niveles inferiores deben solicitar la 
aprobación de los niveles superiores

De colaboración: mecanismos para compartir 
funciones y tomar decisiones

Los grados de independencia y jerarquía pueden 
variar considerablemente en cualquier sistema 
y pueden ser diferentes según las funciones; se 
utilizan muchos tipos distintos de acuerdos de 
colaboración entre los niveles de gobierno

Relaciones horizontales 
entre Administraciones 
locales

Obligatorias: entidades de colaboración para GLR 
colindantes, con participación obligatoria

Voluntarias: la participación la deciden los GLR 
elegibles y que deciden trabajar juntos

Los mecanismos de colaboración, por ejemplo, las 
autoridades de desarrollo metropolitano, pueden 
ser obligatorios y contar con el apoyo (incentivo) 
de las autoridades centrales, o bien opcionales, 
ř�ĨķÐÌÐĊ�ÐĮĴī�ťĊĊÆðÌďĮ�Ĩďī�ĮķĮ�ĉðÐĉÅīďĮ�
mediante contribuciones voluntarias

Asociaciones/actores 
no gubernamentales

Cuasigubernamentales: entidades gubernamentales con 
una participación más amplia

Privada: la contratación de actores privados para realizar 
funciones públicas menores o mayores

Otras organizaciones no gubernamentales: asociaciones 
con actores de la comunidad y la sociedad civil

�ÆķÐīÌďĮ�Ĩī�ŒīðĮ�ťĊăðÌÌÐĮ�ÆďĊ�īÐăÆðďĊÐĮ�
contractuales diversas y con rendición de 
cuentas; pueden ser entre Administraciones 
públicas del mismo nivel o de diferentes 
niveles; pueden implicar a múltiples actores no 
gubernamentales

9ķÐĊĴÐȚ�ĴÅă�ÌÐĮīīďăăÌ�Ĩďī�qķă�wĉďāÐ�ř�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩī�:ZO#��AȘ



3 ¿Por Qué Hablamos de «CamiNos»? uNa resPuesta a los retos de la goberNaNza

10503 LA GOBERNANZA Y LOS CAMINOS HACIA LA IGUALDAD URBANA Y TERRITORIAL

A pesar de esta diversidad de realidades de gobernanza, 
la mayoría de los GLR se enfrentan a retos comunes a la 
hora de alcanzar una agenda de igualdad urbana y terri-
torial. Los fenómenos globales, como la emergencia 
climática, la pandemia de la COVID-19, el aumento de 
la inseguridad en la vivienda, la crisis de los cuidados 
o la precarización de las condiciones de trabajo, han 
acentuado las desigualdades existentes y han creado 
otras nuevas. Ello ha traído consigo nuevos retos, que 
pueden experimentarse de maneras muy diversas a 
escala local. Aunque la centralidad de las dinámicas 
ĨďăòĴðÆĮș�þķīòÌðÆĮș�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒĮ�ř�ťĊĊÆðÐīĮ�ĊÆðď-
nales es importante para abordar estas desigualdades, 
la acción local es crucial para articular respuestas 
ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ř�ÐťÆÆÐĮ�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴĊ��ăďĮ�:Ot�ŒĊšī�
en la búsqueda de la igualdad urbana y territorial. 

En respuesta a la complejidad de los retos actuales, los 
GLR se enfrentan a la necesidad de renovar los enfoques 
de gobernanza y de promover una concepción relacional 
de la misma34. Para abordar las desigualdades urbanas y 
territoriales, teniendo en cuenta estas complejidades, 
GOLD VI aboga por una descentralización efectiva 
dentro de un enfoque de gobernanza en red que vaya 
de la mano de una serie de condiciones:

1. Distribución efectiva de poderes y responsabili-
dades dentro del gobierno y entre el gobierno, la 

Ǣǣ�Tīā�wœðăăðĊæș�}ìÐ��æÐ�ďå�wķĮĴðĊÅðăðĴřȘ�LķĮĴ�}īĊĮðĴðďĊĮ�ðĊ���ďĉĨăÐŘ�
World (Londres: Routledge, 2020).

sociedad civil y el sector privado, guiada por el 
principio de subsidiariedad. La aplicación de este 
principio debe apoyarse en alianzas equitativas 
entre los diversos actores que participan en la 
relación de gobernanza, así como la aceptación de 
sus diferentes capacidades y responsabilidades. 
}ĉÅðÑĊ�īÐĪķðÐīÐ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ř�ăÐæăÐĮ�
(contractuales y normativos) claros; recursos y 
capacidades humanas y técnicas adecuadas, y la 
coordinación de sistemas de apoyo a diferentes 
escalas, que sean capaces de tener en cuenta la 
naturaleza no estática de las estructuras de gober-
nanza subnacionales. 

2. Procedimientos y prácticas que garanticen y 
mejoren la participación democrática, la transpa-
rencia y la rendición de cuentas de forma sostenida. 
Esto exige la inclusión de voces diversas, y a menudo 
Ċď�īÐÆďĊďÆðÌĮș�ÐĊ�Ðă�ĨīďÆÐĮď�ĨďăòĴðÆď�ăďÆăȘ�}ĉÅðÑĊ�
īÐĪķðÐīÐ�ķĊ�æīÌď�ĮķťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�ķĴďĊďĉò�Ĩī�ĪķÐ�
los GLR puedan trabajar, sin obstáculos, dentro de un 
marco político nacional que se comprometa a abordar 
las desigualdades entre las ciudades y regiones y 
también dentro de ellas.

3. Políticas destinadas a construir sistemas de 
toma de decisiones, implementación y gestión 
más equilibrados y colaborativos dentro de los 
territorios urbanos, y entre los territorios urbanos 
y rurales, que proporcionen mecanismos de 

3 ¿Por qué hablamos 
de «caminos»? una 
respuesta a los retos 
de la gobernanza
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īÐĮĨķÐĮĴĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮș��ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ř�Ĩďī�
parte de múltiples actores35

Estas condiciones siguen siendo los principales retos, 
o cuellos de botella, que hasta ahora han limitado el 
despliegue del potencial transformador de la gober-
nanza local y regional para ayudarnos a avanzar en 
la búsqueda de la igualdad. En la práctica, requieren 
coordinación multinivel para organizar los sistemas de 
toma de decisiones, tanto vertical como horizontal-
mente, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. 
De este modo, será posible respetar la autonomía local y 
garantizar que se movilicen adecuadamente respuestas 
sustanciales, sostenidas, coordinadas y concretas a los 
retos de la gobernanza. Esto exige mecanismos políticos 
ř�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĪķÐ�ĮÐĊ�ÌÐÆķÌďĮ�ř�īÐĮĨďĊÌĊ��ăĮ�
realidades, necesidades y aspiraciones locales.

Es posible que estos procesos de gobernanza fracasen, 
sobre todo a causa del antagonismo arraigado entre los 
distintos grupos de interés o debido a desequilibrios 
estructurales entre grupos de poder que socavan la 
orientación de las políticas públicas. Cuando esto 
ocurre, puede que sea necesario introducir algún grado 
de «gobernanza de la gobernanza» o estrategias de 
metagobernanza36. Una estrategia clave de metago-
bernanza es lo que se denomina como «colibración». 
wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ȹķĊ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðĐĊ�ÌÐă�æďÅðÐīĊď�ĪķÐ�ķĴðăðš�
la energía social generada por la tensión entre dos o 
más agrupaciones sociales normalmente enfrentadas 
para lograr un objetivo político mediante la alteración 
de las condiciones del compromiso»37Ș�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�
explica más adelante, en el capítulo 7, la noción de coli-
bración38  ha contribuido de forma útil a los enfoques de 
la gobernanza para gestionar retos complejos, como la 
ÆĴķă�ÆīðĮðĮ�ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴăȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�Ĩī®ÆĴðÆ�
que pretende coordinar diferentes modos y estrategias 
de gobernanza como forma de superar posibles fallos. 
Como tal, va en contra de las concepciones neoliberales 
de la gobernanza que surgieron en los años 1970 y 1980, 
las cuales promovieron el debilitamiento de los meca-
nismos estatales y dieron preferencia a los intereses 
empresariales. La colibración incluye la facilitación 
del diálogo y la asociación, así como la creación de un 

35 Estos retos se basan principalmente en el trabajo presentado por Paul 
wĉďāÐ�ř�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ÆĨòĴķăďȘ

36 Jessop distingue entre la gobernanza de primer orden (según sus 
términos, la que promueve el mando de intercambio, el diálogo y la 
solidaridad en la gobernanza), la gobernanza de segundo orden (en la que las 
condiciones subyacentes de funcionamiento cambian cuando estos modos 
fallan) y la gobernanza de tercer orden o «metagobernanza». Bob Jessop, 
The State: Past, Present, and Future (Cambridge: Polity Press, 2015), 169.

37 Andrew Dunsire, «Manipulating social tensions: Collibration as an 
alternative mode of government intervention», MPIfG Discussion Paper 93, 
n.o 7 (1993).

38 Este debate se basa principalmente en el trabajo desarrollado por los 
coordinadores del capítulo 7 de este informe y, en particular, en el trabajo de 
Tīā�wœðăăðĊæȘ

conjunto de metanormas para un modo de gobernanza39 

que va más allá del minimalismo neoliberal, al tiempo 
que desafía la burocracia tradicional, integrada verti-
calmente y que favorece un enfoque centralista. En 
el marco del principio de igualdad urbana y territorial, 
la gobernanza urbana basada en la colibración podría 
ofrecer una nueva generación de capacidades para 
åÆðăðĴī�ă�ĨďăòĴðÆ�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ďīðÐĊĴÌĮ��ă�
consecución de los objetivos. Entre ellas se encuentra 
la movilización de las alianzas para el cambio, con el 
objetivo de instigar, catalizar y mantener una transfor-
mación real e incremental en el tiempo. 

En este sentido, la colibración permite «la creación, el 
mantenimiento y la disrupción» de las instituciones que 
las recientes investigaciones sobre el «trabajo institu-
cional» han puesto de relieve40. Otras iniciativas inter-
nacionales clave que trabajan por la igualdad también 
han adoptado enfoques para lograr el cambio a través 
de procesos estratégicos que van más allá de políticas 
ĮÐÆĴďīðăÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮȘ�O�īÐÆðÐĊĴÐ�ĨķÅăðÆÆðĐĊ�ÌÐă�
informe World Resources Report: Towards a More Equal 
City, por ejemplo, se centra en «siete transformaciones 
para alcanzar ciudades más equitativas y sostenibles» 
y tiene en cuenta que cada una de las transforma-
ciones propuestas implica la realización de una serie 
de cambios en las políticas, los procedimientos, las 
ťĊĊšĮ�ř�ă�æÐĮĴðĐĊ�Æďĉď�åďīĉ�ÌÐ�ÆīÐī�ȹķĊ�ĊķÐŒ�
dinámica para un cambio duradero e intersectorial en 
toda la ciudad»41.

}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ÐĮĴĮ�ĴÐĊÌÐĊÆðĮ�ÐĊ�ă�ÆďĊÆÐĨÆðĐĊ�
de la gobernanza y en las prácticas que se centran en 
los méritos de un enfoque más estratégico de la acción 
colectiva, GOLD VI propone diferentes caminos que los 
GLR, trabajando en colaboración con otros actores, 
pueden tomar para promover la igualdad. Pueden servir 
como vehículos colectivos para la acción transformadora 
y ayudar a explorar las complejidades de la gobernanza. 
'ĮĴÐ�ÐĊåďĪķÐ�ĴĉÅðÑĊ�ĨīÐĴÐĊÌÐ�ĨďĊÐī�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ă�
ĊÐÆÐĮðÌÌ�ÌÐ�īÐĨÐĊĮī��ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�Æďĉď�ĨăĊÆ�
Ĩī�ÌÐĮťī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĮďÆðďÐĮĨÆðăÐĮȘ�wðĊ�
ÐĉÅīæďș�ă�åďīĉ�ÐĊ�ĪķÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
ĨķÐÌÐĊ�ÌÐĮÐĉĨÐĎī�ÐĮĴÐ�ĨĨÐă�ÆĉÅð�ĮðæĊðťÆĴðŒ-
mente de un país a otro. Los enfoques rígidos, pura-
ĉÐĊĴÐ�ĴÐÆĊďÆī®ĴðÆďĮ�ř�åīæĉÐĊĴÌďĮ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
no han permitido responder a muchos de los retos que 

ǢǨ�'ĮĴĮ�ÐĮĴīĴÐæðĮ�īÐŦÐþĊ�ăď�ĪķÐ�#ķĊĮðīÐ�ÌÐĊďĉðĊ�īÐĮĨÐÆĴðŒĉÐĊĴÐ�
«formalización», «sesgo» y «canalización». Dunsire, «Manipulating social 
tensions: Collibration as an alternative mode of government intervention».

ǣǟ�}ìďĉĮ�OœīÐĊÆÐ�ř�tďř�wķÌÌÅřș�ȹAĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ĊÌ�AĊĮĴðĴķĴðďĊă��ďīāȺș�
en Handbook of Organization Studiesș�ÐÌȘ�wĴÐœīĴ�tȘ��ăÐææ�ÐĴɁăȘ�ȧOďĊÌīÐĮȚ�
wæÐ�qķÅăðÆĴðďĊĮș�ǡǟǟǥȨș�ǡǠǤȭǤǣș�https://bit.ly/3LqWWbh.

ǣǠ��Ċþăð�TìÐĊÌī�ÐĴɁăȘș�ȹwÐŒÐĊ�}īĊĮåďīĉĴðďĊĮ�åďī�TďīÐ�'ĪķðĴÅăÐ�ĊÌ�
wķĮĴðĊÅăÐ��ðĴðÐĮȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠȨș�https://bit.ly/36zLr2F. Las 
ĮðÐĴÐ�ĴīĊĮåďīĉÆðďĊÐĮ�ÌÐĮĴÆÌĮ�Ĩďī�ÐĮĴÐ�ðĊåďīĉÐ�ĮÐ�īÐťÐīÐĊ�Ț�ÌðĮÐĎď�
y suministro de infraestructuras; modelos de prestación de servicios; 
Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÌÐ�īÐÆďæðÌ�ÌÐ�ÌĴďĮț�ÐĉĨăÐď�ķīÅĊď�ðĊåďīĉăț�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ř�
subvenciones; gestión del suelo urbano, y gobernanza e instituciones.
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plantean las desigualdades, esencialmente dinámicas, ni 
impulsar un desarrollo urbano más equilibrado. Además, 
ÐĊ�ŒīðďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐă�Įķī�æăďÅăș�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĨăĊðť-
cación se han heredado de épocas coloniales sin las 
adaptaciones necesarias para satisfacer las condiciones 
locales. Como resultado, en muchas ocasiones no han 
respondido a las necesidades y experiencias locales ni a 
la naturaleza cambiante de las desigualdades. De hecho, 
�ĉÐĊķÌď�Ċď�ìĊ�ÅďīÌÌď�Ðă�ĨĨÐă�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
y sus consecuencias indeseadas en la reproducción de 
las desigualdades urbanas. La utilización de los caminos 
como una noción de la gobernanza abierta y orientada 
ă�åķĴķīď�ĨīďĉķÐŒÐ�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĪķÐ�
cuestiona los supuestos y los instrumentos de plani-
ťÆÆðĐĊ�ìÐīÐÌÌďĮ�ÌÐ�ďĴīĮ�ÑĨďÆĮ�ř�ÆďĊĴÐŘĴďĮȘ�wÐ�
centra, así, en la importancia de las alianzas sólidas, 
combinadas con una acción reactiva y estratégica.

Los caminos son trayectorias de transformación, es 
decir, «direcciones alternativas de intervención y 
cambio»42ȘɁOďĮ�ÆĉðĊďĮ�ĮÐ�ÆďĉĨďĊÐĊ�ÌÐ�ĮðĮĴÐĉĮ�
ř�ÐĮĴīķÆĴķīĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊăÐĮ�ðĊĴÐīÆďĊÐÆĴÌďĮȘ�wÐ�
impulsan mediante procesos sociales, políticos, econó-
micos, ecológicos y tecnológicos dinámicos que pueden 
adoptar diferentes formas en lugares y momentos 
ÆďĊÆīÐĴďĮȘɁ'ĮĴďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ðĊĴÐīÆďĊÐÆĴÌďĮ�ÐĮĴ®Ċ�
integrados en relaciones de poder relacionadas con 
las dimensiones de clase, género, edad, etnia, religión, 
sexualidad y capacidad que (re)producen procesos 
ĮðĮĴÑĉðÆďĮ�ĪķÐ�ĮķĮĴÐĊĴĊ� ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮȘɁO�
ÆďĊťæķīÆðĐĊ�ÌÐ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ķĊ�åķĴķīď�ĉ®Į�ðæķ-
litario implica un compromiso estratégico tanto con 
ÆķÐĮĴðďĊÐĮ�ĉĴÐīðăÐĮ�ȧĨďī�ÐþÐĉĨăďș�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊș�ă�
provisión de viviendas y servicios) como con prácticas 
discursivas (por ejemplo, repensar las narrativas o las 

ǣǡ�TÐăðĮĮ�OÐÆìș�Ořă�TÐìĴș�ř�qīÐÐĴì�qīÅìāīĊș�ȹ:ÐĊÌÐī�'ĪķăðĴř�ĊÌ�
wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ���qĴìœřĮ��ĨĨīďÆìȺș��U��ďĉÐĊ�#ðĮÆķĮĮðďĊ�
Papers, 2016, https://bit.ly/36VB1Kq.

representaciones) a diferentes escalas43. Por lo tanto, 
el uso de la noción de caminos consiste en replantear 
las cuestiones relativas a la gobernanza de manera que 
se abran trayectorias alternativas. 

La noción de caminos ha estado presente en muchos 
debates sobre la adaptación medioambiental y los 
ĨķĊĴďĮ�ÌÐ�ðĊŦÐŘðĐĊ�ÐĊ�Ðă�ÆďĊĴÐŘĴď�ÌÐ�ă�ÐĉÐīæÐĊÆð�
climática. Lo que se denomina como «enfoque 
de caminos» surge como respuesta a la creciente 
conciencia de que las respuestas lineales y administra-
tivas a los complejos y dinámicos retos sociales actuales 
Ċď�ĮďĊ�ÆĨÆÐĮ�ÌÐ�ĨīďÌķÆðī�ķĊ�ÆĉÅðď�ĮðæĊðťÆĴðŒďȘ�
Aunque existen diferentes enfoques con respecto 
a los caminos, hay una serie de componentes clave 
comunes que son especialmente relevantes para las 
īÐĮĨķÐĮĴĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ř�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ă�ĨīďÅăÐĉ�ÌÐ�
las desigualdades urbanas y territoriales:

 ° Carácter sistémico: la perspectiva de los caminos 
aborda el problema de la desigualdad como un 
producto de dinámicas múltiples y complejas, 
generadas por sistemas interconectados y sus 
interrelaciones, y lo considera como algo que opera 
a diferentes escalas y es intrínseco a las relaciones 
de poder. Por lo tanto, un enfoque de caminos tiene 
el objetivo de provocar un cambio sistémico para 
abordar las causas profundas de la desigualdad, en 
lugar de limitarse a tratar sus síntomas. 

 ° TďÌðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ă�īÐŦÐŘðĐĊ: el desarrollo de un 
enfoque de caminos está directamente relacionado 
con la definición de «igualdad». Hay múltiples 
åďīĉĮ�ÌÐ�ÌÐťĊðī�ř�ÐĊĉīÆī�ă�ðæķăÌÌș�ăĮ�ÆķăÐĮ�
determinarán los tipos de respuestas necesarias 
para abordarla. Un enfoque de caminos implica 

43 Caren Levy, Christopher Yap, y Y. Padan, «Glossary of terms», 
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ďīāĮìďĨș�qīĴ�AAȚ��Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�qďĮĴȭqĊÌÐĉðÆ�īÐĮĨďĊĮÐĮȚ�
laying the foundations for pathways to urban equality, 2020.

Fuente: Rohan Reddy, Unsplash. 
Avenida da Marginal, Maputo, Mozambique.
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mostrar los marcos existentes a través de facilitar 
ăĮ�īÐŦÐŘðďĊÐĮ�ÆďăÐÆĴðŒĮ�ĮďÅīÐ�ĮķĮ�ðĉĨăðÆÆðďĊÐĮ�
y, cuando sea necesario, reformular las nociones 
contextuales de la igualdad para desarrollar caminos 
más transformadores hacia la igualdad. En este 
sentido, los caminos no son lineales y pueden incluir 
frecuentes bucles de retroalimentación.  

 ° Orientación al futuro: al mismo tiempo que se reco-
nocen las trayectorias históricas, las experiencias 
y la forma de entender la igualdad, el enfoque de 
caminos pretende crear alianzas para abordar lo 
que está por venir. Imaginar diferentes escenarios y 
deliberar sobre posibles realidades futuras desblo-
quea el potencial para negociar y actuar sobre las 
políticas de cambio. 

 ° Orientado a la acción: el carácter sistémico de 
la perspectiva de los caminos se combina con el 
reconocimiento de que el cambio puede producirse 
a través de la secuencia de acciones de gobernanza 
adaptadas a situaciones y contextos concretos y 
llevadas a cabo por actores distintos. Por lo tanto, el 
enfoque de los caminos pone de relieve la capacidad 
de acción de las personas, los colectivos y las insti-
tuciones, así como las condiciones que permiten 
que se produzca el cambio.

 ° Gobernanza de las posibilidades: el pensamiento 
basado en los caminos tiene en cuenta que la 
gobernanza puede implicar a veces el «bloqueo» de 
ciertas trayectorias, lo que podría, a su vez, compro-
meter y restringir las posibilidades de cambio. Por lo 
tanto, un enfoque de caminos consiste en aceptar 
diferentes formas de avanzar hacia la igualdad y 
enfrentar las limitaciones existentes, al tiempo 
que se abre un abanico de nuevas posibilidades de 
cambio como, por ejemplo, a través de procesos de 
colibración para crear nuevos equilibrios.

 ° Cambio institucional: el pensamiento basado en 
los caminos se ocupa especialmente de cómo una 
secuencia de acciones puede cambiar las «formas 
de hacer las cosas». La introducción de estos 
cambios en las rutinas y prácticas actuales es un 
reto, ya que afecta a la cultura existente, al statu 
quo y a un buen número de intereses que a menudo 
ÐĮĴ®Ċ�ťīĉÐĉÐĊĴÐ�īīðæÌďĮ�ÐĊ�ăĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮȘ�
El carácter prospectivo de los caminos debe ayudar 
�ðĉĨķăĮī�ă�īÐÆďĊťæķīÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ĊďīĉĮș�ăĮ�
ĨďăòĴðÆĮ�ř�ăďĮ�ĨīďÆÐÌðĉðÐĊĴďĮș�Įò�Æďĉď��ÌÐĮťī�
las asimetrías de poder.  

O�ĊďÆðĐĊ�ÌÐ�ÆĉðĊďĮ�ďåīÐÆÐ�ă�ĨďĮðÅðăðÌÌ�ÌÐ�ÌÐťĊðī�
criterios para la toma de decisiones en secuencias 
de acción orientadas al futuro, de gestionar incerti-
dumbres y riesgos y de prever trayectorias de cambio 

hacia la igualdad, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
las cuestiones de poder y escala. Es importante añadir 
que, en la práctica, estos caminos deben utilizarse 
con cuidado para hacer frente a las complejidades y 
restricciones presentes en cada país, que en última 
instancia determinarán los límites y las posibilidades 
de aplicar las reformas. Los caminos favorecen enfo-
ques intersectoriales y multiescalares, lo que resulta 
clave para afrontar los retos que se plantean a la hora 
de abordar las desigualdades. Ofrecen a los GLR una 
herramienta con la que actuar de forma no sectorial 
y hacen posible el compromiso con las experiencias 
multidimensionales de desigualdad que experimentan 
las personas en su día a día, ya sea individualmente 
o como parte de colectivos más amplio. GOLD VI 
trata de recoger las medidas que están tomando los 
GLR para avanzar hacia la consecución de una mayor 
igualdad. El informe agrupa estas iniciativas en seis 
caminos que, aunque estén interconectados y sean 
multisectoriales, representan trayectorias y medios 
de acción diferentes. 

Para introducir estas diferentes trayectorias, es nece-
sario entender que estos caminos están integrados 
en las estructuras de gobernanza que conforman los 
ĮðĮĴÐĉĮ�ÐĊ�ăďĮ�ĪķÐ�ďĨÐīĊ�ăďĮ�:OtȘ�}ĉÅðÑĊ�ďåīÐÆÐĊ�
ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�īÐŦÐŘðŒď�ĪķÐ�ĨķÐÌÐ�řķÌī��ĊÐæďÆðī�ř�
replantear esos mismos sistemas. A continuación, y 
como forma de avanzar en la construcción de estos 
caminos hacia la igualdad, este capítulo ofrece una 
īÐŦÐŘðĐĊ�ĮďÅīÐ�ÆĐĉď�ĮÐ�ĨďÌīò�īÐĨăĊĴÐī�ă�æďÅÐī-
nanza en el contexto de los compromisos basados en 
los derechos.
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Los caminos para la transformación siempre están 
condicionados por la forma en la que esta es conce-
bida. En otras palabras, el avance de determinadas 
trayectorias de cambio depende de la forma en que 
ĮÐ�ÌÐťĊ�Ðă�ĨīďĨðď�ÆĉÅðďȘ�qďī�ăď�ĴĊĴďș�ÐĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�
entender por qué las formas actuales de estructurar la 
«buena» gobernanza no han sido capaces de generar 
respuestas sustanciales, sostenidas, coordinadas y 
concretas a las crecientes desigualdades urbanas y 
territoriales. Esto es muy relevante, ya que ahora existe 
una agenda global común que reclama la promoción de 
la igualdad, y que encontramos en instrumentos como 
ăďĮ�Z#w�ř�ă�UķÐŒ��æÐĊÌ��īÅĊȘ

Las nociones de «buena gobernanza» se han asociado 
tradicionalmente a un enfoque puramente centrado 
en los procedimientos, impulsado por el principio de 
ÐťÆðÐĊÆð�ř�ĉķÆìĮ�ŒÐÆÐĮ�ĮďÆðÌď��ăďĮ�ĉďÌÐăďĮ�ÌÐ�
gestión para la prestación de servicios públicos y su 

privatización, así como a los principios de transparencia, 
rendición de cuentas, participación y capacidad de 
respuesta a las demandas. Por muy importantes que 
sean estos principios, centrarse únicamente en los 
ĨīďÆÐÌðĉðÐĊĴďĮ�ì�ÌÐĉďĮĴīÌď�ĮÐī�ðĊĮķťÆðÐĊĴÐ�Ĩī�
abordar las complejidades y asimetrías de poder 
instaladas en sistemas de gobernanza diversos y 
de múltiples niveles.�'ĮĴĮ�īÐåďīĉĮ�Ċď�ìĊ�ĮðÌď�Įķť-
cientes para lograr una mayor igualdad. Hasta la fecha, 
los avances se han visto limitados por unas estructuras 
de gobernanza que han generado una serie de cuellos 
de botella relacionados con las diferentes, y a menudo 
ÆďĊŦðÆĴðŒĮș�æÐĊÌĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÆĴďīÐĮ�ĪķÐ�ÆďĊÆÐĊĴīĊ�
mayor poder dentro de las ciudades. Otros obstáculos 
han sido el desequilibrio entre los diferentes niveles de 
gobierno; la necesidad de mejorar la coordinación entre 
ăďĮ�ĮĨÐÆĴďĮ�ťĮÆăÐĮș�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒďĮ�ř�ĨďăòĴðÆďĮ�ÌÐ�ă�
descentralización, y los diferentes retos y obstáculos 
comentados en el apartado anterior. 

4 la reformulación 
de la gobernanza 
urbana y territorial 
para promover la 
igualdad: hacia 
la realización de 
los derechos
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Avanzar en los caminos de la igualdad urbana y terri-
torial exige poner en primer plano la estructura de los 
procedimientos, pero también el replanteamiento de 
los ideales y los objetivos explícitos de la gobernanza. 
wð�ĮÐ�ÆÐĨĴ�ĪķÐș�ă�ÆĉÅðī�ăďĮ�ðÌÐăÐĮ�ĪķÐ�ðĉĨķăĮĊ�ă�
gobernanza, se cuestionan los propios procedimientos, 
se generan nuevos caminos que favorecen los debates 
colectivos y la acción transformadora. Una forma de 
promover estos ideales de igualdad es arraigar la 
gobernanza urbana y territorial en enfoques basados 
en los derechos humanos.�wð�ÐĮĴÐ�ÆĉÅðď�ÌÐ�ðÌÐăÐĮ�
es efectivo, será más probable que se reexaminen y 
cambien las relaciones entre los actores y los procedi-
mientos implicados en la gobernanza. Esto se relaciona 
en particular con el marco para promover la igualdad 
urbana. Un enfoque basado en los derechos abordará 
ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ�Ðă�ĨīďÅăÐĉ�ÌÐ�ăĮ�ÅīīÐīĮ�ÐĮĴīķÆ-
turales existentes para la igualdad y la inclusión de los 
habitantes y otros colectivos.

O�ZťÆðĊ�ÌÐă��ăĴď��ďĉðĮðďĊÌď�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮ�
para los Derechos Humanos reconoce explícitamente la 
conexión entre la gobernanza y los derechos humanos44. 
sķÐÌ�ÆăīĉÐĊĴÐ�ÌÐĮÆīðĴ�ÐĊ�Įķ�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ȹÅķÐĊ�
gobernanza»:

“Los principios y criterios de derechos humanos propor-
cionan un conjunto de valores que orientan la labor de 
los gobiernos y otros agentes políticos y sociales. Al 
mismo tiempo, constituyen un conjunto de normas que 
ĮðīŒÐĊ�Ĩī�ĉÐÌðī�ă�æÐĮĴðĐĊ�ÌÐ�ÐĮďĮ�æÐĊĴÐĮȘɁ�ÌÐĉ®Įș�
los principios de derechos humanos modulan los 
esfuerzos en pro de la buena gobernanza: pueden-
condicionar la elaboración de marcos legislativos, 
políticas, programas, asignaciones presupuestarias 
y otras medidas45.” 

44 Asamblea General de las Naciones Unidas, «Resolution adopted by the 
>ķĉĊ�tðæìĴĮ��ďķĊÆðă�ďĊ�ǡǡ�TīÆì�ǡǟǠǧȘ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�æďďÌ�æďŒÐīĊĊÆÐ�ðĊ�ĴìÐ�
promotion and protection of human rights» (2018), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA��w'.

45 ACNUDH, «Acerca de la buena gobernanza y los derechos humanos», 
2018, https://bit.ly/3yjfmWJ.

En relación con los GLR, diversos esfuerzos de la 
sociedad civil a nivel multilateral e internacional, y 
también de muchas iniciativas dirigidas por los GLR, 
han subrayado que un marco que garantice los derechos 
humanos es fundamental para asegurar que las nuevas 
oportunidades que presentan los entornos locales sean 
inclusivas y accesibles para todos (véase el recuadro 
3.4). Este enfoque estratégico a los marcos de dere-
chos humanos debe coincidir con el reconocimiento 
del papel de los GLR en la integración de una nueva 
generación de derechos esenciales de los ciudadanos 
y ciudadanas, que se han visto ampliados gracias a 
las comunidades y a sus prácticas. Estos esfuerzos 
han llevado a los órganos de derechos humanos de 
las Naciones Unidas a redactar varios informes espe-
ÆòťÆďĮ�ĮďÅīÐ�Ðă�ĨĨÐă�ÌÐ�ăďĮ�:Ot��ă�ìďī�ÌÐ�ĨīďĉďŒÐī�
y proteger los derechos humanos46. Dichos informes y 
declaraciones resumen diversas iniciativas existentes y 
ÅďīÌĊ�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ�Ðă�Œăďī�ĎÌðÌď�ÌÐ�ă�ÆÆðĐĊ�
de los GLR en la consecución de los derechos humanos. 
Además, los propios GLR han elaborado importantes 
marcos para comprender y avanzar en la realización de 
los derechos humanos a escala local. Entre los marcos 
colectivos relevantes se encuentran la Carta-Agenda 
Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad, la Carta 
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
Ciudad y la #ÐÆăīÆðĐĊ�ÌÐ�:œĊŪķ�ĮďÅīÐ��ðķÌÌÐĮ�Ĩďī�
los Derechos Humanos. Entre las declaraciones locales 
se encuentran la �īĴ�ÌÐ�ă��ðķÌÌ�ÌÐ�TÑŘðÆď�Ĩďī�Ðă�
Derecho a la Ciudad, la Carta de Derechos y Responsa-
bilidades de Montreal y la Guía metodológica «Ciudad de 
derechos humanos. El modelo de Barcelona».

46 ACNUDH, «Gobiernos locales y los derechos humanos», 2022,  
https://bit.ly/3afLwdC.

Fuente: Perry Grone, Unsplash. 
Guatemala.
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Recuadro 3.4 
La visión global de los derechos humanos y las ciudades

Durante más de veinte años, los esfuerzos combinados de los GLR y los actores relevantes que trabajan a escala regional 
e internacional han conseguido un avance en la comprensión y la práctica de los derechos humanos a escala local. 
Esto ha permitido superar el concepto de «localización» de los derechos humanos y pasar a la noción de «derechos 
humanos en la ciudad». Así, las iniciativas de los GLR han preparado el terreno para proponer nuevos caminos de 
implementación de los derechos humanos en la ciudad. De este modo, se ha ampliado la atención de sus prioridades 
temáticas y enfoques relacionados con esta agenda, lo que a menudo va más allá del reconocimiento explícito del 
ÌÐīÐÆìď�ðĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ìķĉĊďĮȘ�'ĮĴď�ì�ĮðÌď�ÌÐÅðÌď��ă�ĊĴķīăÐš�ÐĮĨÐÆòťÆ�ÌÐ�ă�Ĩī®ÆĴðÆ�ăďÆă�
de los derechos humanos, que es especialmente sensible a las necesidades emergentes y a los desafíos sociales 
experimentados a escala local. Varios gobiernos locales de todo el mundo han aplicado el concepto de «ciudad por 
los derechos humanos» como parte de una visión integral del papel que deben desempeñar los derechos humanos 
en su propio gobierno y Administración, y también en sus relaciones con sus propios habitantes y comunidades. 
#ÐĮĨķÑĮ�ÌÐ�ăĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�īÐæðďĊăÐĮ�ÐĊÆÅÐšÌĮ��ťĊăÐĮ�ÌÐ�ă�ÌÑÆÌ�ÌÐ�ǠǨǨǟș�ÐĊ�ă�ÌÑÆÌ�ÌÐ�ǡǟǠǟ�ĮķīæðĐ�ķĊ�
movimiento mundial de ciudades por los derechos humanos, que consagró la cooperación en el ámbito de los 
derechos humanos mundiales en espacios como el Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos y a través 
de organizaciones mundiales como CGLU. El concepto de «derecho a la ciudad» está estrechamente relacionado 
ÆďĊ�ÐĮĴĮ�ĊďÆðďĊÐĮ�ř�ì�ĴÐĊðÌď�ĉķř�ÅķÐĊ�ÆďæðÌ�ÐĊ�ăďĮ�ĉďŒðĉðÐĊĴďĮ�ĮďÆðăÐĮȘ�wķ�ďÅþÐĴðŒď�ÐĮ�ÅķĮÆī�ÆĉðĊďĮ�
ăĴÐīĊĴðŒďĮ�Ĩī�ÆÆÐÌÐī��ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÐĊ�ă�ÆðķÌÌ�ř�ÌÐťĊðī�ĊķÐŒďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÅĮÌďĮ�ÐĊ�Ðă�ÐĊĴďīĊď�ķīÅĊď�ř�ăĮ�
comunidades locales. Los GLR también han desempeñado un papel importante en el movimiento del derecho a la 
ciudad y han elaborado numerosos documentos relevantes en los últimos años47.

ǣǦ��:O�ȭ�Aw#qș�ȹ#ÐīÐÆìď��ă��ðķÌÌ�ř�#ÐĉďÆīÆð�qīĴðÆðĨĴðŒȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĊ'Tq9w.

En el informe GOLD VI se proponen tres razones por las 
que los marcos basados en los derechos constituyen una 
åķÐīš�ĉďĴīðš�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ř�ÐťÆš�ÐĊ�åŒďī�ÌÐ�ă�ĉÐþďī�
de la gobernanza y la promoción de una mayor igualdad 
ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðăȘɁ

La primera razón está relacionada con la posibilidad 
de sincronizar, de un lado, los mecanismos de gene-
ración de mayor responsabilidades en la política, la 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ăďĮ�ĨīďæīĉĮ�ăďÆăÐĮ�ř�īÐæðďĊăÐĮ�řș�ÌÐă�
otro, las obligaciones y los compromisos en materia de 
derechos humanos. Por consiguiente, la estructuración 
de la gobernanza para la igualdad desde una perspectiva 
de derechos ofrece un mecanismo para garantizar la 
responsabilidad y la adecuación a las obligaciones y 
compromisos nacionales e internacionales de respeto, 
protección y cumplimiento de los derechos. Las institu-
ÆðďĊÐĮ�ř�ăďĮ�ĨīďæīĉĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ÆīÐÌďĮ�Ĩďī�ăďĮ�:Ot�
(que van desde los planes de derechos humanos hasta 
el nombramiento de defensores del pueblo y comités 
locales de derechos humanos) son formas prácticas de 
mantener esta idea de responsabilidad y de proporcionar 
una supervisión basada en las normas, capacidades y 
prioridades locales.

La segunda razón es que los derechos humanos 
proporcionan a los GLR unos principios rectores 
para la acción y unos mecanismos para abordar la 
desigualdad. De hecho, los enfoques orientados hacia 
los derechos se basan principalmente en un cambio 
ĨďăòĴðÆď�ĮðæĊðťÆĴðŒďș�ĨĮĊÌď�ÌÐ�ðÌÐĮ�ÌÐ�ðĊÆăķĮðĐĊ�
basadas en las necesidades a nociones universales de 
dignidad y bienestar. En consecuencia, las políticas 
basadas en los derechos consideran las desigualdades 
ř�ă�ÐŘÆăķĮðĐĊ�Æďĉď�åďīĉĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ÌÐ�ŒðďăÆðĐĊ�ÌÐ�
los derechos humanos, y proponen formas prácticas de 
abordarlas atacando la desigualdad, sus causas y sus 
consecuencias. Los GLR han llevado a cabo acciones 
concretas de al menos cuatro formas diferentes: 

(a) A través de las responsabilidades que han adquirido 
en sus compromisos y obligaciones internacionales. 

(b) Garantizando los derechos a través de políticas 
o programas sectoriales que se incluyen dentro de 
las competencias de los GLR o tienen como objetivo 
abordar los retos sociales inmediatos a los que se 
enfrenta la población local. Aunque no se refieran 
explícitamente a los derechos humanos, estas polí-
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ticas pueden utilizarse para promover el respeto, la 
ĨīďĴÐÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ÆķĉĨăðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ĮĨÐÆĴďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�
de una agenda basada en los derechos.

(c) Poniendo en marcha una serie de políticas o 
ĨīďæīĉĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ðĊĮÆīðÅÐĊ�ÐĊ�ķĊ�ĉīÆď�
de derechos humanos. Entre ellas, se podrían esta-
blecer departamentos y planes de acción en materia 
ÌÐ�ÌÐīÐÆìďĮ�ìķĉĊďĮș�ďťÆðĊĮ�Ĩī�ă�Ċď�ÌðĮÆīðĉðĊ-
ción, mecanismos para proteger la función social de 
la propiedad y hacer frente a la violencia de género, y 
también órganos de participación e iniciativas sociales 
que se comprometan con los objetivos relacionados 
con los derechos humanos. 

(d) A través de acciones que adopten un papel más 
ťīĉĴðŒď�ř�ĪķÐ�ðĊÆďīĨďīÐĊ�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�ÅĮÌď�ÐĊ�ăďĮ�
derechos humanos en la formulación de políticas locales, 
Ċď�Įďăď��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮș�ĮðĊď�ĴĉÅðÑĊ�
como parte de un enfoque global de las funciones del 
gobierno local y de toda la agenda gubernamental.

Por último, la tercera razón (y probablemente la más 
importante) está relacionada con el solapamiento entre 
una perspectiva multidimensional de la igualdad y su 
articulación para abordar los derechos humanos, tal y 
Æďĉď�ĉķÐĮĴī�ă�ťæķī�ǢȘǢȘ�'ĮĴď�ðĊÆăķřÐ�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�
de distribución equitativa, reconocimiento recíproco, 
participación política paritaria, y solidaridad y cuidado 
ĉķĴķď�ÌÐťĊðÌďĮ�ÐĊ�:ZO#��AȘ�'ĮĴďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ìķĉĊďĮ�
y principios de igualdad también se solapan con los que 
promueven los marcos globales existentes, como los 
Z#w�ř�ă�UķÐŒ��æÐĊÌ��īÅĊȘ�O��ďĉðĮðĐĊ�ÌÐ�AĊÆăķĮðĐĊ�
wďÆðăș�#ÐĉďÆīÆð�qīĴðÆðĨĴðŒ�ř�#ÐīÐÆìďĮ�>ķĉĊďĮ�ÌÐ�
�:O��ì�ðÌÐĊĴðťÆÌďș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�ķĊ�ĮÐīðÐ�ÌÐ�ȹĉÅð-
ciones compartidas» que forman parte de una agenda 
de derechos humanos y que constituyen un marco signi-
ťÆĴðŒď�ȹĨī�æīĊĴðšī�ĪķÐ�ăĮ�ĊķÐŒĮ�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�
ofrecidas por las ciudades sean accesibles para todas y 
todos»48. Un enfoque basado en los derechos permite a 
los GLR centrarse en los derechos de las personas dentro 
de una perspectiva territorial, atendiendo a sus diversas 
necesidades y aspiraciones y avanzando hacia el objetivo 
de la Agenda 2030 de asegurarse de que nadie ni ningún 
lugar se queden atrás. 

Ante las crisis emergentes y las transformaciones polí-
ticas, sociales y económicas disruptivas en todo el mundo 
ȧÆĉÅðď�Æăðĉ®ĴðÆďș�ÆďĊŦðÆĴďĮ�ĨďăòĴðÆďĮș�æķÐīīĮș�ÆīðĮðĮ�
ÌÐ�ÌÐĮðæķăÌÌș�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊș�åăĴ�ÌÐ�ăÐæðĴðĉðÌÌ�
política, discriminación y pobreza exacerbadas), los 
actores globales como CGLU también reclaman una 
nueva generación de derechos humanos como normas 
clave para un contrato social renovado que salvaguarde 

ǣǧ��:O�ȭ�Aw#qș�ȹ:ďÅðÐīĊďĮ�ăďÆăÐĮ�ř�ÌÐīÐÆìďĮ�ìķĉĊďĮȺș�ǡǟǡǡș� 
https://bit.ly/3bRL1H7.

las nociones básicas de dignidad humana, cuidado 
y solidaridad. Esta nueva generación de derechos se 
basa en la aceptación de que las prácticas cotidianas y 
colectivas pueden desempeñar un papel fundamental en 
la producción y promoción de los derechos, y en particular 
para las comunidades estructuralmente discriminadas. 
wðĊ�ÌķÌș�ă�ĉĨăðÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ðĉĨķăĮÌ�Ĩďī�ăĮ�
personas se solapará con una agenda de igualdad multi-
dimensional, dada la posición central de las prácticas 
cotidianas y colectivas en los aspectos de distribución, 
reconocimiento, participación y solidaridad y cuidado 
de la igualdad.

Las normas, los reglamentos, las políticas y los programas 
de los GLR pueden tener un impacto inmediato en 
determinados grupos que corren el riesgo de ser discri-
minados49. Otro ámbito clave en el que los derechos 
humanos y los principios de igualdad se articulan está 
relacionado con el reconocimiento de la necesidad de 
que la participación activa se considere un derecho y 
un aspecto clave de la igualdad. Esto implica la creación 
de alianzas entre el gobierno, la sociedad civil y el sector 
privado para avanzar en la búsqueda de una agenda 
democratizadora y en el reconocimiento del derecho 
y la oportunidad de «participar en la dirección de los 
asuntos públicos», que se expresa en el artículo 25 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos50.

Estos solapamientos también pueden observarse en 
las experiencias de algunas ciudades concretas. Por 
ejemplo, el informe Human Rights Cities in the EU: a 
framework for reinforcing rights locally (ciudades de 
derechos humanos en la Unión Europea: un marco para 
īÐåďīšī�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ��ĊðŒÐă�ăďÆăȨ�ðÌÐĊĴðťÆ�ÐăÐĉÐĊĴďĮ�
clave para garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos en ámbitos como la prestación de servicios 
sociales, la asistencia sanitaria, los servicios públicos, la 
educación, la cultura y la contratación pública, así como 
Ðă�ÆďĉĨīďĉðĮď�ÆďĊ�ăďĮ�Z#w51. Asimismo, Barcelona ha 
desarrollado la metodología y la guía Ciudad de derechos 
humanos. El modelo de Barcelona, que aboga por pasar de 
un «enfoque de necesidades» a un «modelo de ciudad de 
derechos humanos». Con ello no solo se pretende cumplir 
las normas vigentes en materia de derechos humanos, 
sino también: (a) comprometerse con las causas estruc-
ĴķīăÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĨīďÅăÐĉĮ�ðÌÐĊĴðťÆÌďĮț�ȧÅȨ�ÐĉĨďÌÐīī�
a las personas y comprometerse con la participación 
diversa como un derecho; (c) trabajar a diferentes escalas 
ř�ÌÐĮťī�ăĮ�īÐăÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĨďÌÐī�ÐŘðĮĴÐĊĴÐĮț�ȧÌȨ�ÆÐĊĴīīĮÐ�

49 Asamblea General de las Naciones Unidas, «La administración local y los 
derechos humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
Ĩī�ăďĮ�#ÐīÐÆìďĮ�>ķĉĊďĮȺ�ȧUķÐŒ��ďīāș�ǡǟǠǨȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢqǠ�Ǡā.

50 Asamblea General de las Naciones Unidas, «Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos» (1966), https://bit.ly/3agdmXa.

51 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, «Human 
īðæìĴĮ�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�'�Ț��åīĉÐœďīā�åďī�īÐðĊåďīÆðĊæ�īðæìĴĮ�ăďÆăăřȺ�ȧ�ðÐĊș�
2021), https://bit.ly/3qNN97v.
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Figura 3.3
Diagrama de los solapamientos entre los principios de igualdad y los derechos humanos

tanto en los resultados como en los procesos, y (e) adoptar 
una visión integral y trabajar de manera intersectorial52. 

La relación entre los principios de derechos humanos 
y la igualdad nos permiten entender mejor cómo se 
reproducen las desigualdades en tanto que violación 
de los derechos humanos. Esto refuerza el argumento 

52 Ajuntament de Barcelona, «Guia metodològica: Ciutat de drets humans. 
El model de Barcelona» (Barcelona, 2018), https://bit.ly/3NHwqv7.

de que la igualdad y los derechos deben ser los objetivos 
principales de cualquier reforma de la gobernanza que 
se promueva mediante la creación de caminos para 
ă�ÆÆðĐĊȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÆďĉÐĊĴÌď�ă�ĨīðĊÆðĨðď�ÌÐ�
esta sección, el replanteamiento de los objetivos de la 
gobernanza tendrá inevitablemente un impacto en los 
procedimientos de gobernanza, como los principios de 
transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, 
participación y capacidad de respuesta. Es posible que 
haya que conciliarlos con la demanda de ampliación 
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de estos principios, lo que tendría implicaciones en las 
formas de establecer las asociaciones y en la forma de 
ÅďīÌī�ăďĮ�ÆďĊŦðÆĴďĮȘ�

GOLD VI propone el refuerzo de cuatro ámbitos de gober-
nanza convergentes a través de los cuales los GLR pueden 
dar forma a los caminos hacia una mayor igualdad urbana 
y territorial y a su intersección con una agenda basada 
en los derechos. 

 ° El ámbito de la democracia local no solo representa 
la base de la legitimidad de los gobiernos locales 
y sus mandatos, sino que también abre oportuni-
dades para mejorar la capacidad de respuesta, la 
responsabilidad, la representación y la paridad de la 
participación. Este ámbito implica la coproducción y 
el compromiso con iniciativas lideradas por grupos 
de la sociedad civil y, de este modo, reconoce las 
diversas voces e intereses que son esenciales para 
lograr ciudades y territorios más equitativos.   

 ° Los GLR pueden movilizar y transformar políticas 
que impulsen el compromiso político con los ideales 
ÌÐ�ðæķăÌÌ�ř�ÌÐīÐÆìďĮ�ìķĉĊďĮȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�Ĩďăò-
ticas relacionadas con la ordenación del territorio, la 
prosperidad económica y el bienestar social, entre 
otras. Esta acción debería complementarse con 
ă�ĉďÌðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�
ťĮÆăÐĮ�ĪķÐ�ĨķÐÌÐĊ�ÆďĊĴīðÅķðī��ĉĴÐīðăðšī�ÆðÐīĴĮ�
ĨďăòĴðÆĮȘ�}ă�ř�Æďĉď�ř�ĮÐ�ì�ĮÐĎăÌď�ÐĊ�ÐĮĴÐ�ÆĨò-
tulo, este hecho expone a los GLR a toda una serie de 
retos institucionales debido a las diversas formas en 

que los procesos de formulación de políticas están 
integrados en la gobernanza multinivel. 

 ° Los GLR también pueden adaptar los entornos 
organizativos y administrativos introduciendo 
cambios institucionales en los procedimientos 
relativos a las responsabilidades, la transparencia, la 
rendición de cuentas y la accesibilidad. Esto incluye 
el refuerzo de las capacidades y la sensibilización 
para promover cambios transformadores. En estos 
entornos, los GLR también tienen la posibilidad de 
realizar cambios en las alianzas con otros actores 
implicados en la gobernanza.  

 ° Finalmente, la capacidad de los GLR para cumplir 
los principios de igualdad y derechos humanos 
se juzgará en función de la ejecución real de los 
programas y proyectos. Dependerá de la imple-
mentación efectiva de las metodologías que se 
quieran promover y de cómo se puedan aplicar y 
poner en práctica la investigación y las herramientas 
innovadoras.

En los siguientes capítulos se explican estos diferentes 
ámbitos de gobernanza transversales en relación con 
los seis caminos mencionados anteriormente: Comu-
nalizar, Cuidar, Conectar, Renaturalizar, Prosperar 
y Democratizar. Estas son las vías críticas que se 
han seleccionado para lograr una mayor igualdad y 
garantizar los derechos humanos en las ciudades y 
territorios. En la combinación y coordinación activa 
de estos distintos caminos es donde los GLR, con el 
Ĩďřď�ÌÐ�ăďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊș�īÐæķăÆðĐĊ�
y gestión pertinentes, pueden ampliar el cambio trans-
formador a diferentes niveles. De este modo, pueden 
replantear su papel para fomentar la igualdad y situarse 
a la vanguardia de quienes abordan los retos locales y 
trabajan para construir un futuro más igualitario y justo.

Fuente: Pascal Bernardon, Unsplash. 
Boulevard René-Lévesque Ouest, Montreal, Canadá.
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Comunalizar



Fuente: Gabriel Boieras.
TĊðåÐĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĉďŒðĉðÐĊĴďĮ�ĮďÆðăÐĮ�Ĩďī�ă�ŒðŒðÐĊÌ�ÐĊ�wď�qķăďș��īĮðăȘ
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resumen
las personas queer y pertenecientes a minorías, quienes 
tratan de encontrar formas de sobrevivir y prosperar, 
frecuentemente a pesar de los Estados y los mercados). 

Este capítulo analiza ocho grandes categorías de 
comunes y estrategias de comunalización relativas 
al suelo, la vivienda y los servicios. Entre ellas se 
encuentran las modalidades de tenencia colectiva de 
suelo, la mejora de los barrios marginales, el desarrollo 
de los barrios, la (re)apropiación del suelo y de los 
comunes económicos, los servicios públicos univer-
ĮăÐĮș�ăĮ�ťĊĊšĮ�ÆďăÐÆĴðŒĮș�Ðă�ÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ř�ăďĮ�
datos comunes, y lo que denominamos «construcción 
de públicos». Cada uno de estos casos, basados en 
prácticas de contextos tanto del norte como del sur 
global, responde a diversos factores de desigualdad 
�ÐĮÆă�ķīÅĊș�Æďĉď�ă�ĉÐīÆĊĴðăðšÆðĐĊ�ř�ă�ťĊĊ-
ciarización de los mercados del suelo y la vivienda; el 
panorama desigual de la seguridad de la tenencia a 
escala de la ciudad; la fragmentación de la prestación 
de infraestructuras básicas, y las geografías sociales de 
discriminación, exclusión y segregación que fracturan 
el derecho de los habitantes a formar parte de la ciudad 
y a construirla. En conjunto, estos casos ilustran el 
amplio repertorio de prácticas de comunalización y 
las potenciales sinergias con los GLR como caminos 
hacia la igualdad urbana. 

El capítulo concluye con una serie de propuestas a 
través de las cuales los GLR pueden actuar para impulsar 
la comunalización, incluido un llamado a reconocer, 
proteger, regular, invertir, remunicipalizar, expandir y 
abogar en favor de los comunes, los comunalizadores 
y la comunalización. Para garantizar que los GLR apro-
vechan todo el potencial de la comunalización con el 
ťĊ�ÌÐ�åďĉÐĊĴī�ă�ÐĪķðÌÌ�ř�ĉÐþďīī�ă�ÌÐĉďÆīÆðș�
será necesario calibrar cuidadosamente el involucra-
miento del Estado y la autonomía. A su vez, ello exigirá 
el compromiso, el diálogo y las alianzas con los propios 
comunalizadores.

Los términos «comunes» y «comunalizar» son diná-
micos y albergan historias largas y plurales, así como 
reelaboraciones y expansiones contemporáneas. Las 
concepciones más generalizadas de los comunes se 
īÐťÐīÐĊ��ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ĨīďĨðÐÌÌ�ř��ăĮ�īÐăÆðďĊÐĮ�
sociales fuera del control estatal y de la propiedad 
ĨīðŒÌȘ�TķÆìĮ�ÌÐ�ÐăăĮ�ĮÐ�īÐťÐīÐĊ��īÐÆķīĮďĮ�ĪķÐ�
trascienden diferentes escalas y fronteras nacionales. 
En este capítulo se analizan las estrategias de comu-
nalización y los comunes que son fundamentales para 
los temas urbanos del suelo, la vivienda y los servicios. 
Estos ámbitos son responsabilidades clave de los 
æďÅðÐīĊďĮ�ăďÆăÐĮ�ř�īÐæðďĊăÐĮ�ȧ:OtȨȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮďĊ�
ámbitos en los que los comunes y la comunalización 
ofrecen el potencial de responder a las trayectorias de 
las crecientes desigualdades urbanas y alterarlas de 
manera que permitan procesos de reparación distri-
butivos y la construcción de ciudades como procesos 
emancipadores. Como tales, los comunes y las prác-
ticas para comunalizar representan una oportunidad 
importante para promover una mayor equidad urbana, al 
tiempo que ayudan a promover una gobernanza urbana 
fortalecida bajo un nuevo (o renovado) contrato social.  

Comunalizar implica buscar medios de producción, 
de uso, de gestión, de protección y de gobierno de 
los recursos que puedan resistir desde el nivel local 
a las amenazas dinámicas de la mercantilización, la 
exclusión o la restricción de acceso. En este capítulo, 
la restricción de acceso hace referencia tanto a las 
formas de exclusión políticas o identitarias como a la 
desposesión mediante la acumulación de capital o la 
privatización de los bienes públicos. Las prácticas de 
comunalización pretenden ampliar el uso y el acceso a 
los recursos a través de la equidad, así como proteger 
y mantener este acceso contra la exclusión. A veces, 
son alternativas a las estructuras tanto estatales 
como de mercado. En otros casos, son respuestas al 
abandono y la negligencia del Estado. En ambos casos, 
ĪķðÐĊÐĮ�ĨīÆĴðÆĊ�ř�ÌÐťÐĊÌÐĊ�ă�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊ�ĮďĊ�
las personas cuyas identidades se encuentran en la 
intersección de discriminaciones estructurales y en las 
fronteras de lo que se entiende por «ciudadanía» (por 
ejemplo, los trabajadores de la economía informal, los 
residentes de asentamientos informales, las comuni-
dades de refugiados y migrantes, así como las mujeres y 
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Reconocer el papel de los comunes 
urbanos y de los comunalizadores en 
las ciudades y territorios, así como su 
importancia en el avance de un enfoque 
ÅĮÌď�ÐĊ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮș��ťĊ�ÌÐ�ĨīďåķĊ-
dizar en las alianzas, la solidaridad y el 
apoyo mutuo. Ello implica reconocer la 
diversidad social y la intersección de las 
desigualdades de género, clase, raza, 
capacidad, etnia y edad, entre otros.

Camino 
Comunalizar

Facilitar el acceso al suelo, a una vivienda 
adecuada y a los servicios públicos, así 
como su uso, a través de diversos me-
canismos que promuevan la igualdad para 
mantener este acceso y proteger contra la 
exclusión a lo largo del tiempo. Ello incluye 
un amplio abanico de mecanismos, como 
las modalidades alternativas de tenencia, 
ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÌÐ�ĴðÐīīĮ�ď�Ðă�Ĩďřď��ă�
mejora in situ.

Reconocer, proteger, apoyar, coproducir 
y expandir las prácticas de comunaliza-
ción que tienen lugar en las ciudades y los 
territorios, además de regular los merca-
dos y defender dichas prácticas.

¿Cómo podemos encontrar nuevas formas de 
cogobernar y compartir la responsabilidad de la 
gestión del desarrollo urbano, los recursos y los 
ÐĮĨÆðďĮ�Æďĉď�ĨīĴÐ�ÌÐ�ķĊ�ĨÆĴď�ĮďÆðă�īÐĊďŒÌďȟ

¿Cómo podemos habilitar y apoyar las formas 
democráticas de construcción de la ciudad, los 
espacios para la acción colectiva y las formas más 
ðæķăðĴīðĮ�ÌÐ�ĨīďÌķÆðī�ă�ÆðķÌÌ�ř�ĨÐīĴÐĊÐÆÐī��Ðăăȟ

¿Cómo podemos emplear las prácticas colectivas para encontrar, 
utilizar, gestionar, proteger y gobernar los recursos de manera 
que resistan la mercantilización, la exclusión y las restricciones de 
ÆÆÐĮďȟ�Ƞ�Đĉď�ĨďÌÐĉďĮ�ķĴðăðšīăĮ�Ĩī�åÆðăðĴī�Ðă�ÆÆÐĮď��ăďĮ�
ĉÐīÆÌďĮș�ĪķÐ�ĮÐ�ìĊ�ŒķÐăĴď�ăĴĉÐĊĴÐ�ÐĮĨÐÆķăĴðŒďĮ�ř�ÌÐĮðæķăÐĮȟ

9ďīĉĮ�ÆďăÐÆĴðŒĮ�ÌÐ�ÆÆÐĮď��ă�
ŒðŒðÐĊÌș�ă�ĮķÐăď�ř��ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ

Reforzar las capacidades institucionales 
para apoyar formas colaborativas de 
construir la ciudad que ofrezcan alternati-
vas viables para ampliar el acceso a los ser-
vicios públicos y a una vivienda adecuada.

Garantizar la responsabilidad pública en 
la prestación de servicios públicos para 
todos a través de modelos de gestión res-
ponsables, incluida la remunicipalización, 
cuando sea necesaria. 

Controlar los mercados del suelo y la 
vivienda para limitar las inversiones 
especulativas y regular mejor el de-
sarrollo urbano. El monitoreo es un as-
pecto fundamental de la cogobernanza 
y del reparto de responsabilidades en 
la gestión del desarrollo urbano, los 
recursos y el espacio.

Reforzar la cooperación y las alianzas 
entre los gobiernos locales, los actores 
locales (alianzas entre el sector público, 
el sector privado y las personas) y las 
instituciones públicas (alianzas entre el 
sector público y la sociedad civil) para 
prestar servicios públicos, garantizar el 
acceso al suelo y a una vivienda adecua-
da, y proteger los comunes.

• acceso y uso del suelo, la 
vivienda y los servicios de 
modo amplio y duradero, 
con protección ante las 
restricciones de acceso a 
largo plazo

• mecanismos reforzados 
e institucionalizados que 
permitan y promuevan 
la cooperación entre 
los gobiernos locales y 
las comunidades para 
la cogobernanza de los 
recursos públicos 

• asignación clara 
de derechos y 
responsabilidades entre las 
instituciones públicas y las 
comunidades en la gestión 
del desarrollo urbano, los 
recursos y el espacio 

• Comunidades e instituciones 
públicas empoderadas 
que aborden los derechos 
colectivamente, además 
de entenderlos como 
colectivos, y que sean 
capaces de coproducir un 
nuevo pacto social

Hacia la 
igualdad 
urbana y 
territorial
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El capítulo se organiza de la siguiente manera. La 
primera sección establece un marco para lo que se 
entiende por «comunalización» y la manera como se 
relaciona con las múltiples dimensiones de la igualdad 
y la desigualdad urbanas. Esta sección muestra que las 
prácticas de comunalización comparten muchos de 
los objetivos de los GLR y les ofrecen una importante 
ďĨďīĴķĊðÌÌ�Ĩī�īÐÌÐťĊðī�Ðă�ÆďĊĴīĴď�ĮďÆðă�ķīÅĊď�
y promover así una mayor equidad. En la segunda 
sección se describen diversas formas de bienes 
comunes urbanos en lo que respecta al suelo, la vivienda 
y los servicios: temas que son mandatos clave de los 
GLR en todo el mundo. Con las prácticas existentes 
como ejemplos, la sección describe diferentes tipos 
ÌÐ�ÅðÐĊÐĮ�ÆďĉķĊÐĮ�ĪķÐ�ŒĊ�ÌÐĮÌÐ�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�
ÌÐ�ĴðÐīīĮ�ÆďĉķĊðĴīðĮ�ȧ�O}ș�community land trusts, 
por sus siglas en inglés) a las ocupaciones culturales 
ř�ÌÐĮÌÐ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÆďĉķĊðĴīð��ăĮ�åďīĉĮ�ÌÐ�
prestación de servicios públicos. La tercera y última 
sección presenta siete prácticas clave (reconocer, 
proteger, regular, invertir, remunicipalizar, adaptar 
y defender) que permitirían a los GLR comprometerse 
productivamente con la comunalización para promover 
ciudades más igualitarias.

1 introducción

En este capítulo se analiza la comunalización y los 
bienes comunes como diversos conjuntos de prác-
ticas que responden a las crecientes desigualdades 
urbanas y que intentan interrumpirlas. Dichas 
prácticas tratan de reparar un tejido urbano desigual 
y lleno de parches, de manera que se sitúan al frente 
de la reparación distributiva y la creación de ciudades 
como procesos emancipadores. La comunalización 
es la responsabilidad de una serie de actores que van 
desde comunidades en asentamientos hasta públicos 
más difusos (o incluso virtuales); desde instituciones 
de la sociedad civil hasta gobiernos locales y regio-
nales (GLR), y desde organizaciones de trabajadores y 
trabajadoras hasta universidades. De hecho, es esta 
pluralidad de formas institucionales que actúan a 
diferentes escalas la que da a la comunalización su 
potencial para responder a las formas contemporáneas 
de desigualdad.

El informe examina la comunalización dentro de un 
enfoque temático particular: el acceso al suelo, la 
vivienda y los servicios. Para ello, reconoce cuatro 
factores clave que alimentan las desigualdades 
urbanas y territoriales a las que la comunalización 
pretende dar respuestaȘ�wďĊ�ăďĮ�ĮðæķðÐĊĴÐĮȚ�ȧȨ�ă�
ĉÐīÆĊĴðăðšÆðĐĊ�ř�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�
del suelo y la vivienda; (b) el panorama desigual de 
la seguridad de la tenencia a escala de la ciudad; (c) 
la fragmentación y disgregación de la provisión de 
infraestructuras básicas, y (d) las geografías sociales 
de la discriminación, la exclusión y la segregación que 
fracturan los derechos de la población a estar en la 
ciudad y de construirla. 

En este capítulo se abordan dos cuestiones funda-
mentales. La primera es: ¿cómo puede la comuna-
lización responder a estos factores que agravan la 
desigualdad? La segunda es: ¿cuál es el papel de los 
GLR a la hora de hacer real el potencial que ofrece la 
comunalización como motor de la igualdad? Fuente: Coalición Asiática por el Derecho a la Vivienda. 

Red comunitaria y de ahorro formada por mujeres en Rangún, Myanmar.
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Los términos «bienes comunes» y «comunalización» 
tienen una historia larga y plural, aunque actualmente 
estos conceptos se han reelaborado y ampliado. La 
noción de bienes comunes más conocida se basa en 
los derechos de propiedad y en las relaciones sociales 
fuera del control estatal y de la propiedad privada. Esta 
idea se sitúa al lado de otras que hacen hincapié en la 
gestión autónoma de los recursos mancomunados por 
parte de grupos e instituciones autoorganizadas, así 
como de articulaciones más recientes que hablan de 
coproducción y alianzas para promover el bien común. 
Los debates sobre los bienes comunes globales y los 
ZÅþÐĴðŒďĮ�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�ȧZ#wȨș�ÐĮĨÐÆðă-
mente los que se centran en el aire, el agua, la paz y la 
seguridad alimentaria, nos recuerdan que los bienes 
ÆďĉķĊÐĮ�Ċď�ĮÐ�īÐťÐīÐĊ�ĸĊðÆĉÐĊĴÐ��ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�
locales, sino también a los transescalares y transnacio-
ĊăÐĮȘ�'ăăď�īÐĪķðÐīÐ�ķĊ�ÆķðÌÌďĮ�īÐŦÐŘðĐĊ�ÐĊ�ÆķĊĴď�
a las fronteras. 

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĨīďåķĊÌðšī�ÐĊ�ÐĮĴĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�īĴðÆķă-
ciones de los bienes comunes queda fuera del alcance 
de este capítulo. En su lugar, se destacan las caracterís-
ticas de la comunalización que son fundamentales para 
los temas urbanos del suelo, la vivienda y los servicios. 
Este enfoque permite explorar la comunalización como 
una forma de responder a las desigualdades urbanas 
ř�řķÌī��ÐīīÌðÆīăĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�ÐĮĨÐ-
cialmente relevante para las escalas urbanas, locales 
y regionales, donde operan principalmente los GLR. 
De este modo, aunque el capítulo hace referencia a 

los marcos mundiales y regionales que se ocupan de 
estas ideas, se centra principalmente en la comuna-
lización a escala local. El capítulo pretende mostrar 
que dicha comunalización ya forma parte de políticas 
y prácticas urbanas existentes. De hecho, las prácticas 
de comunalización comparten muchos de los objetivos 
de los GLR, y es de mutuo interés buscar las formas en 
las que mejor se pueden articular. A continuación, se 
exponen las principales características de los bienes 
comunes y la comunalización1. 

En primer lugar, la comunalización implica la búsqueda 
de medios de uso, gestión, protección y gobierno de 
los recursos que puedan resistir la mercantilización, 
la exclusión o el cercamiento. Esta resistencia es 
tanto interna en los bienes comunes como externa a 
las amenazas que a menudo describimos como coop-
ĴÆðĐĊș�ÌÐĮăďþďș�ÆÐīÆĉðÐĊĴď�ď�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊȘ�'ĮĴĮ�
amenazas pueden provenir del Estado o del mercado; 
son diversas y dinámicas y están determinadas por el 
contexto, la historia, la geopolítica y la ubicación. La 
diversidad de las amenazas crea las condiciones para 
que la diversidad de respuestas sea equivalente, lo que 
hace de la comunalización un rico archivo de prácticas. 
Observar la comunalización implica ver las estrategias 

1 Esta articulación dialoga con las contribuciones clave del informe GOLD 
VI de Alessio Koliulis y Giuseppe Micciarelli. Véase: Giuseppe Micciarelli, 
«Urban commons and urban commoning: political-legal practices from 
UĨăÐĮș��ďăďæĊș�ĊÌ�}ďīðĊďȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�
ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨț�ĴĉÅðÑĊ��ăÐĮĮðď�NďăðķăðĮș�ȹ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�
ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�
GOLD VI (Barcelona, 2022).
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contemporáneas para responder a las nuevas formas 
de cercamiento, incluidas las formas de exclusión y 
cercamiento basadas en la política o la identidad, la 
acumulación de capital a través de la desposesión, 
o la privatización de los bienes públicos. En otras 
palabras, se trata de respuestas a procesos que se 
han generalizado y que están cada vez más asociados 
a las dinámicas de urbanización y a las crecientes 
desigualdades urbanas. 

Como la comunalización responde a las amenazas 
que plantea el cercamiento en relación con el suelo, 
la vivienda y los servicios, comparte muchos de los 
objetivos de los GLR: ampliar el uso y el acceso para 
hacerlos más equitativos, y a continuación proteger 
y mantener este acceso contra la exclusión a lo largo 
del tiempo. Los debates sobre los servicios públicos 
universales y de calidad, por ejemplo, están en el centro 
de los mandatos de muchos GLR y son preocupaciones 
Å®ĮðÆĮ�ĴĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�Z#w�Æďĉď�ÌÐ�ă�UķÐŒ��æÐĊÌ�
Urbana2. El acceso a una vivienda digna también es 
fundamental en la visión de la Nueva Agenda Urbana, 
que habla explícitamente de la función social del suelo 
y la vivienda. Este capítulo expone que, para conseguir 
resultados, se requieren tanto prácticas de comunali-
zación como el compromiso de los GLR3. Aun así, lo más 
directamente relacionado es la Declaración de Ciudades 
por la Vivienda Adecuada de CGLU, a través de la cual los 
GLR han destacado la importancia de pensar en el bien 
común y en la función social de la vivienda y de resistir 
Įķ�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ř�ĉÐīÆĊĴðăðšÆðĐĊ4.

En segundo lugar, en toda su diversidad, la comunali-
zación sigue estando en sintonía con las necesidades 
ÌÐ�ă�ÆďĉķĊðÌÌș�ř�ĮÐ�ĴÐīīðĴďīðăĉÐĊĴÐ�ÌÐťĊðÌ�ď�ĉ®Į�
difusa, relacional o incluso virtual. La comunalización 
no es un ejercicio individual. Por lo tanto, permite 
pensar en los derechos como algo colectivo (y como 
un colectivo), lo cual es esencial cuando hablamos 
de los derechos de tercera y cuarta generación, los 
derechos socioeconómicos, los bienes culturales y los 
impactos medioambientales. Estos derechos requieren 
un enfoque que va más allá de las personas individuales. 

En tercer lugar, la comunalización consiste en 
encontrar nuevas formas de cogobernar y compartir 
la responsabilidad de gestionar los recursos y los 
espacios urbanos. Esta búsqueda es interna a los 
bienes comunes, pero, como se analiza en los ejemplos 

2 Artículos 55, 88, 96. ONU-Hábitat, «Nueva Agenda Urbana» (Naciones 
Unidas, 2017), https://bit.ly/3YdnILB. Véase también, en particular, 
Z#w�ǥ�ř�ǠǠȘ�

3 Artículo 13(a). ONU-Hábitat.

ǣ��:O�ȭ�Aw#qș�ȹ�ðĴðÐĮ�åďī�ĴìÐ�tðæìĴ�Ĵď�>ďķĮðĊæȚ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�īðæìĴĮȭ
inspired local action in addressing the housing crisis in the COVID-19 era», 
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022); 
Cities for Adequate Housing, «Cities», 2021, https://bit.ly/3MCX9sr.

que se presentan a continuación, a menudo implica a los 
GLR, sobre todo cuando se trata del suelo, la vivienda 
y los servicios públicos. De hecho, son los términos de 
esta implicación que representan el núcleo de este 
capítulo. Uno de dichos ejemplos es el Reglamento 
del Ayuntamiento de Turín (Italia) sobre el gobierno 
de los bienes comunes urbanos, que habla de una 
«gobernanza compartida» entre la población y con los 
GLR, y que trabaja para «el cuidado, la regeneración y 
el mantenimiento de los bienes comunes urbanos»5. 

En cuarto lugar, la comunalización implica a menudo, 
aunque no siempre, un conjunto de prácticas que llevan 
a cabo los que se encuentran en las intersecciones de 
múltiples exclusiones: en los intersticios de la falta de 
reconocimiento del Estado y el fracaso del mercado, en 
las intersecciones de las identidades estructuralmente 
discriminadas, o en los límites de las jurisdicciones y 
las fronteras de la ciudadanía. No es casualidad que los 
comuneros y comuneras que se detallan en los ejem-
plos sean trabajadores y trabajadoras de la economía 
informal, habitantes de asentamientos informales, 
comunidades de personas refugiadas y migrantes, 
así como mujeres o personas queer y de minorías que 
intentan encontrar formas de sobrevivir y prosperar, 
a menudo a pesar de los Estados y los mercados. La 
comunalización no es exclusiva de estas ubicaciones 
sociales y espaciales, pero cuando coincide con deter-
minadas discriminaciones estructurales, es importante 
reconocer quiénes son los comuneros y comuneras y 
las prácticas de comunalización que llevan a cabo. En 
este sentido, los objetivos de la comunalización están 
en consonancia con los compromisos asumidos por 
los gobiernos nacionales y los GLR para alcanzar las 
æÐĊÌĮ�ÌÐ�ðæķăÌÌ�Ð�ðĊÆăķĮðĐĊ�ĮďÆðăș�Æďĉď�ăďĮ�Z#w�Ǥș�
Ǡǟ�ř�Ǡǥ�ř�Ðă�ĨīðĊÆðĨðď�ĨīðĉďīÌðă�ÌÐ�ăďĮ�Z#w�ÌÐ�ȹĊď�ÌÐþī�

Ǥ��ÑĮÐ�Ðă�ĴÐŘĴď�ÆďĉĨăÐĴď�ÌÐ�ă�ÌÐÆăīÆðĐĊ�ĪķòȚ��řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ�}ķīòĊș�
ȹtÐæķăĴðďĊ�ďĊ�æďŒÐīĊðĊæ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ÆďĉĉďĊĮ�ðĊ�ĴìÐ�ÆðĴř�ďå�}ďīðĊďȺș��ÐĊð�
Comuni, 2020, https://bit.ly/3Lsi29O.

9ķÐĊĴÐȚ�:ÐďīæðĊ�tďÌīòæķÐšș�9ÆÐÅďďā�ÌÐ�9ķĊÌĮă�ȧɩåķĊÌĮăĮŒȨȘ
'ĪķðĨď�ÌÐ�9ķĊÌĮă�ÐĊ�ķĊ�īÐķĊðĐĊ�ÐĊ�ǡǟǡǠ�ÆďĊ�ă�ÆďĉķĊðÌÌ��ðăă��ÐĊÐÆðș�'ă�wăŒÌďīȘ
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a nadie atrás», así como la Declaración de Durban, que 
fue adoptada en 2019 por los GLR reunidos en la Cumbre 
mundial de líderes locales y regionales celebrada en 
#ķīÅĊș�wķÌ®åīðÆȘ��

Son estas características las que hacen de la comu-
nalización un conjunto de prácticas y acuerdos que 
tienen la posibilidad de fomentar la igualdad, y de 
hacerlo a escala local y regional. Este capítulo se 
basa en un marco de igualdad que es fundamental en 
el informe GOLD VI y que describe cuatro motores de 
la igualdad urbana: la compensación distributiva, el 
reconocimiento recíproco, la participación paritaria 
ř�ă�ĮďăðÌīðÌÌ�ř�Ðă�ÆķðÌÌď�ĉķĴķď�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�
4.1)6Ș�}ă�ř�Æďĉď�ĉķÐĮĴīĊ�ăďĮ�ÐĮĴķÌðďĮ�ÌÐ�ÆĮďș�ăďĮ�
bienes comunes contienen elementos de cada uno 
de estos motores porque crean acuerdos materiales 
y económicos para el suelo, la vivienda y los servicios; 
porque reúnen a las personas en nuevas relaciones 
sociales colectivas; porque están en sintonía con las 
necesidades colectivas que se coproducen a través 
de nuevas formas de participación, y porque están 
intrínsecamente arraigados en una ética de cuidado 
mutuo y solidaridad. Por estas razones, a los GLR les 
convendría reconocer, apoyar y comprometerse con la 
comunalización como un camino no solo para mejorar 
la equidad urbana sino también para promover una 
gobernanza urbana revigorizada bajo un nuevo 
contrato social.

ǥ��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș��ĉðă��ďÆðĎș�ř��īÐĊ�OÐŒřș�ȹ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�
ďå�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�
(Barcelona, 2021).

2.1 ¿Cómo son 
los bienes 
comunes y la 
comunalización?

Las prácticas descritas en este capítulo ofrecen 
ejemplos de formas plurales de comunalización, de los 
bienes comunes que estas tienen intención de crear, 
de la naturaleza diversa de los comuneros y comu-
neras y de cómo estos elementos, cuando se agrupan, 
pueden responder a diversos factores que alimentan 
la desigualdad y también promover los motores de 
la igualdad. Estos bienes comunes concretos se han 
elegido como ejemplos basándose en dos principios 
clave. El primero es que se ocupan de uno de los cuatro 
åÆĴďīÐĮ�ĪķÐ�æīŒĊ�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ðÌÐĊĴðťÆÌďĮ�ÐĊ�
ÐĮĴÐ�ÆĨòĴķăď�ř�īÐĮķĉðÌďĮ�ÐĊ�ă�ťæķī�ǣȘǡȘ�'ă�ĮÐæķĊÌď�
es que estos bienes comunes tienen una resonancia 
particular con las preocupaciones y jurisdicciones de 
los GLR en sus mandatos relacionados con el suelo, 
la vivienda y los servicios. En cada caso, el capítulo 
destaca los aspectos más relevantes para los GLR y 
subraya las prácticas recomendadas que constituyen el 
ĊĸÆăÐď�ÌÐ�ă�ĮÐÆÆðĐĊ�ťĊă�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ÆĨòĴķăďȘ�wÐ�ÌÐĮÆīðÅÐĊ�

Figura 4.1
La comunalización y los motores de la igualdad urbana

Fuente: autores
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ocho tipos de bienes comunes: (a) acuerdos colectivos 
sobre el suelo, (b) mejora de asentamientos informales, 
(c) mejora integral barrial, (d) (re)apropiaciones de suelo 
y bienes comunes económicos, (e) servicios públicos 
ķĊðŒÐīĮăÐĮș�ȧåȨ�ťĊĊšĮ�ÆďăÐÆĴðŒĮș�ȧæȨ�ÅðÐĊÐĮ�ÆďĉķĊÐĮ�
de conocimiento y datos, y (h) construcción de públicos.

¿Cómo se relacionan estos bienes comunes con los 
factores que agravan las desigualdades urbanas 
ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐ�ÐŘĨķÐĮĴďĮȟ�}ă�ř�Æďĉď�ðĊÌðÆ�ă�ťæķī�
4.2, existen múltiples superposiciones, pero destacan 
ăæķĊďĮ�ĨĴīďĊÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒďĮȘ�'ă�ĨīðĉÐīď�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�
patrones destaca que los bienes comunes son intentos 
de encontrar alternativas a las formas actualmente 
dominantes de producción del suelo, la vivienda y 
los servicios, y de acceso a ellos, mediante la cons-
trucción de alternativas al mercado formal y privado. 
Esto podría adoptar, por ejemplo, la forma de acuerdos 
colectivos sobre el suelo, la (re)apropiación del suelo 
para los bienes comunes económicos y la provisión de 
ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÆďăÐÆĴðŒȘ�'Ċ�ÐĮĴÐ�ÆĮďș�la comunalización 
pretende crear recursos que, por su naturaleza colec-
tiva, puedan resistir ciertos tipos de cooptación o 
captura, al tiempo que permiten una entrada más fácil 
en mercados altamente especulados y desiguales. 
'ĮĴÐ�ÐĮ�Ðă�ÆĮďș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�ÌÐ�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÌÐ�
tierras comunitarias o de las cooperativas de vivienda 
Æďĉď�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÌÐ�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊȘ�}ăÐĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�
son imprescindibles en un contexto mundial en el que 
«el impacto de los mercados inmobiliarios y de alquiler 
en la asequibilidad y disponibilidad de suelo y vivienda 

para las personas pobres» se ha descrito nada menos 
que como una «guerra urbana»7. La edición 2020 
del informe World Inequality Report advierte que las 
ciudades no podrán seguir ofreciendo oportunidades 
si los salarios de los trabajadores no pueden garantizar 
ķĊ�ŒðŒðÐĊÌ�ÌÐÆķÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮķÅīř�ĪķÐ�ȹÆĴķă-
mente, 1.600 millones de personas, es decir, el 20 % de 
la población mundial, viven en viviendas inadecuadas, 
hacinadas e inseguras»8Ș�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÐŘĨăðÆ�ÐĊ�ÐĮĴÐ�
capítulo, esto es tan cierto para el acceso al suelo y 
a los espacios de trabajo (y especialmente al trabajo 
ðĊåďīĉăș�Ċď�īÐÆďĊďÆðÌď�Ĩďī�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ�
dominante), la alimentación, el ocio y la cultura como 
para la vivienda, los servicios y las infraestructuras.

�Ċ�ĮÐæķĊÌď�ĨĴīĐĊ�ðÌÐĊĴðťÆ�los bienes comunes 
que pueden entenderse como respuestas a la 
negligencia, el abandono o la violencia del Estado, 
donde las comunidades construyen bienes comunes 
que les exigen poner en común recursos y también 
trabajo afectivo y físico. En esta acepción se incluirían 
la autoconstrucción de viviendas, la autoprestación 
de servicios básicos y la apropiación del espacio 
público para prácticas de subsistencia como la venta 
ambulante o las ocupaciones culturales. En estos 
casos, la comunalización también es, efectivamente, 
un modo de supervivencia, un medio de acceder a los 

Ǧ�tĪķÐă�tďăĊðāș�Urban Warfare. Housing Under the Empire of Finance 
(Londres: Verso, 2019).

ǧ�ZU�ȭ>®ÅðĴĴș�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
Urbanization» (Nairobi, 2020).

Figura 4.2
Los bienes comunes y los motores de las desigualdades urbanas

Fuente: autores
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elementos básicos de una vida urbana digna y una forma 
de luchar por el derecho a permanecer en el lugar. Por 
poner un ejemplo, las estadísticas sobre el acceso a 
los servicios ilustran la magnitud del reto global al que 
intentan responder estas prácticas de comunalización. 
}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ĉÐĊÆðďĊÌď�ÐĊ�Ðă�ÆĨòĴķăď�ǡș�ÐĊ�ǡǟǡǟș�
2.000 millones de personas (el 26 % de la población 
mundial) carecían de servicios de agua gestionados 
de forma segura, mientras que 3.600 millones (el 46 
%) carecían de servicios de saneamiento gestionados 
de forma segura. Las desigualdades regionales son 
considerables. En el África subsahariana, hasta el 70 
% de la población carece de servicios de agua potable 
gestionados de forma segura, en comparación con el 
38 % en Asia central y meridional, y el 25 % en América 
Latina y el Caribe. Este acceso inadecuado también 
tiene un coste más elevado para las personas pobres; 
los grupos de bajos ingresos a menudo «se ven obli-
gados a pagar hasta 52 veces más que los habitantes 
con suministro de agua por tubería para comprar agua 
limpia de camiones cisterna privados»9. Este patrón 
se repite en la provisión de servicios de gestión de 
residuos, agua, tratamiento de aguas residuales, elec-
tricidad y energía, entre otros (véase el capítulo 2 para 
obtener más detalles). Por ejemplo, el Centro Ross para 
ăĮ��ðķÌÌÐĮ�wďĮĴÐĊðÅăÐĮ�ÌÐă��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ�
descubrió que, en 15 ciudades del sur global, «el 62 % 
de los lodos fecales se gestionan de forma insegura, 
el 49 % de los hogares dependen de la recogida in situ, 
el 46 % dependen de los sistemas de alcantarillado y 
el 5 % practican la defecación al aire libre»10. Al hablar 
de la mejora de los asentamientos informales, de la 
mejora de los barrios, de la (re)apropiación del suelo y 
de la prestación de servicios públicos universales, el 
capítulo muestra cómo las prácticas de comunaliza-
ción han hecho posible la supervivencia, e incluso la 
prosperidad, a pesar de la exclusión estructural y de 
las profundas vulnerabilidades.

Una tercera acepción engloba los bienes comunes 
que no se limitan a crear un acceso directo al suelo, la 
vivienda y los servicios, sino que permiten y apoyan 
la participación pública democrática, los espacios 
para la acción colectiva y la posibilidad de pertenecer 
y proporcionar ciudadanía a la población urbana. 
Cuando examinamos los datos comunes, la ocupa-
ción cultural y los bienes comunes que agrupamos en 
términos generales como «construcción de públicos», 
reconocemos que la comunalización tiene que ver 
tanto con el proceso de reunirse, con lo que son y 
pueden llegar a ser los comuneros y comuneras, 

Ǩ�#ðĊ�TðĴăðĊ�ÐĴɁăȘș�ȹ�ĊååďīÌÅăÐ�ĊÌ��ĊÌīðĊāÅăÐȚ�tÐĴìðĊāðĊæ��īÅĊ��ĴÐī�
�ÆÆÐĮĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȺș�World Resources Institute, World Resources 
AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǨș�https://bit.ly/3D7cK07.

Ǡǟ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ�ĊĴīÐĴÐÌ�ĊÌ��ĊĮåÐȚ�wďăŒðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�
wĊðĴĴðďĊ��īðĮðĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȺș��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�
Paper (Washington, DC, 2019).

como con los resultados o los recursos que se busca 
proteger o cogestionar. 

De hecho, en todos los casos del capítulo, uno de los 
objetivos es afirmar que la comunalización, como 
intento de iniciar, construir y mantener diferentes 
ĴðĨďĮ�ÌÐ�ÅðÐĊÐĮ�ÆďĉķĊÐĮș�ÐĮ�ĴĉÅðÑĊ�ķĊ�ťĊ�ÐĊ�Įò�ĉðĮĉȘ�
Incluso si algunos bienes comunes no pueden resistir 
al cercamiento, la exclusión y la mercantilización, ya 
sea de forma inmediata o pasado un determinado 
período de tiempo, el intento de crear o gestionar 
bienes comunes genera formas de ciudadanía social, 
política y afectiva que no son reducibles al «éxito» o 
al «fracaso» de un bien común concreto. De hecho, 
la comunalización ofrece la posibilidad de combatir 
la desigualdad precisamente porque alberga en su 
interior una ética de reunirse e intentar crear vidas 
materiales, sociales y espaciales alternativas fuera 
de las relaciones conocidas de dominación, exclu-
sión o inclusión adversa que suelen caracterizar las 
formas de interactuar con el Estado y el mercado. 
En este proceso, la comunalización construye nuevas 
formas de relaciones sociales e instituciones y también 
refuerza las existentes. Al hacerlo, mejora la posibilidad 
no solo de crear más bienes comunes, sino también de 
promover el derecho a la ciudad, fomentar la partici-
pación en la vida cotidiana, profundizar en la práctica 
democrática y ayudar a las personas a convertirse en 
ciudadanos y ciudadanas, en lugar de serlo solo formal-
mente. Más allá de los bienes comunes materiales 
producidos a través de las prácticas de comunalización 
y que apoyan el derecho de los habitantes a llevar una 
vida digna, esto es lo que hay que reconocer, proteger 
y ampliar. La comunalización tiene la capacidad de 
fomentar vidas más equitativas y satisfactorias para 
los comuneros y comuneras, y esto es un ingrediente 
vital para un pacto social renovado con los GLR.

9ķÐĊĴÐȚ�}īðÅķĊă�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�#ÐĮăďþďĮȘ�
�ăðĊš�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�>ÅðĴĊĴÐĮș�ǦȘǙ�ĮÐĮðĐĊ�ÌÐă�}īðÅķĊă�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�#ÐĮăďþďĮ�ÐĊ�
wăŒÌďīș��īĮðăȘ
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Esta sección describe diferentes formas de lo que se 
entiende por «bienes comunes». Para cada tipo, el 
capítulo utiliza ejemplos de todo el mundo e identi-
ťÆ�Æķ®ăÐĮ�ĮďĊ�ăĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÌÐ�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊș�ĪķÑ�
las motiva, cómo se relacionan con los factores que 
alimentan la desigualdad y, por último, quiénes son los 
comuneros y comuneras.

3.1 acuerdos 
colectivos 
sobre el suelo

El primer tipo de bienes comunes del suelo y la vivienda 
implica la propiedad y la gestión colectivas del propio 
suelo como recurso básico compartido por una comu-
nidad de personas. A través de esta forma de comuna-
lización, el acceso colectivo al suelo tiene el objetivo 
de hacer frente a dos de los principales factores que 
empeoran la desigualdad urbana: la mercantilización 
del suelo dentro de unos mercados del suelo profun-
ÌĉÐĊĴÐ�ÐĮĨÐÆķăÌďĮ�ř�ťĊĊÆðÌďĮ�ř�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�
de la seguridad de la tenencia a escala de la ciudad. Ya 
ĮÐ�ì�ĉÐĊÆðďĊÌď�ìĮĴ�ĪķÑ�ĨķĊĴď�ă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�
de los mercados del suelo y de la vivienda conduce a la 
desigualdad en las zonas urbanas. Aquí es importante 
señalar que la inseguridad de la tenencia va de la mano 
de la mercantilización de estos mercados. Esto es 
especialmente cierto en las ciudades del sur global, 
ÌďĊÌÐ�ķĊ�ĨīĴÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÌÐă�ĨīĪķÐ�ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌĮ�

se caracteriza por la inseguridad de la tenencia. Los 
datos globales de ONU-Hábitat indican que entre el 
30 y el 50 % de la población del sur global se enfrenta 
a la inseguridad de la tenencia, una cifra que aumenta 
cuando se consideran únicamente las zonas urbanas. 
En esta sección se detallan tres ejemplos de prácticas 
de comunalización que ofrecen modelos alternativos 
de propiedad del suelo para resistir la mercantilización 
ř�ă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊȘ�wďĊ�Ðă�9ðÌÐðÆďĉðĮď�ÌÐ�ă�}ðÐīī�
del Caño Martín Peña, en San Juan (Puerto Rico), el 
modelo de vivienda liderada por la comunidad (CLH, 
community-led housing, por sus siglas en inglés) en 
Rangún�ȧTřĊĉīȨ�ř�ĉĸăĴðĨăÐĮ�ÐþÐĉĨăďĮ�ÌÐ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�
ÌÐ�ĴðÐīīĮ�ÆďĉķĊðĴīðĮ�ÐĊ�ÆðķÌÌÐĮ�ÐķīďĨÐĮ�ȧ�O}ș�
community land trusts, por sus siglas en inglés). Estas 
prácticas de comunalización son denominadas aquí 
como acuerdos colectivos sobre el suelo.

Los acuerdos colectivos sobre el suelo protegen el 
acceso de los hogares al mismo de múltiples maneras 
a lo largo de las etapas de asentamiento, construcción 
y compra de viviendas. En Rangún, como detalla la 
Coalición Asiática por el Derecho a la Vivienda, el 
proceso de comunalización del suelo y la vivienda 
comenzó en 2009, cuando treinta mujeres de uno de 
los mayores municipios de la ciudad se organizaron 
en un grupo de ahorro y, a continuación, «buscaron 
colectivamente el suelo y, utilizando sus ahorros, 
accedieron a subvenciones, negociaron préstamos 
y compraron colectivamente parcelas adecuadas y 
materiales de construcción». A continuación, «subdivi-
dieron el terreno y construyeron colectivamente casas 
de muy bajo coste, con infraestructuras básicas»11. 
Este proceso ha llegado a conocerse en el país como 

11 Coalición Asiática por el Derecho a la Vivienda, «Commoning for land 
and housing in Yangon», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la 
igualdad (Barcelona, 2022).

3 la diversidad 
de los bienes 
comunes urbanos
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el modelo de vivienda liderada por la comunidad. Este 
modelo hace hincapié en el autoabastecimiento y en 
la construcción progresiva de viviendas, servicios e 
infraestructuras. Esto es una característica de gran 
parte del entorno construido en las ciudades del sur 
global, pero aquí estas prácticas se producen en el 
ámbito de la tenencia segura y la propiedad del suelo. 
wð�ÅðÐĊ�ăĮ�ĨīÆÐăĮ�ÐĮĴ®Ċ�ĮķÅÌðŒðÌðÌĮș�ăďĮ�ÆķÐīÌďĮ�
de tenencia y de uso del suelo son colectivos. Esto 
implica que «el suelo comprado para la vivienda se 
divide en pequeñas parcelas para que los miembros 
individuales construyan sus casas, pero la propiedad de 
la tierra sigue siendo colectiva; la reventa, el alquiler, el 
ÐĉĨÐĎď�ď�Ðă�ÅÐĊÐťÆðď�ÌÐ�ă�ÆĮ�Ċď�ÐĮĴ®Ċ�ĨÐīĉðĴðÌďĮȺȘ�
Esto es fundamental, argumentan, para alcanzar uno de 
los objetivos clave de la comunalización: la «poderosa 
protección contra los cercamientos del mercado» que 
«refuerza la capacidad de la comunidad para garantizar 
que todos conserven su vivienda y puedan transmitirla 
�ĮķĮ�ìūďĮȺȘ���

Por lo tanto, el acceso comunalizado a la tierra tiene 
que ver con la posibilidad de acceder a un mercado 
del suelo y la vivienda profundamente desigual, pero 
también con la protección de los bienes comunes 
del suelo y la vivienda resultantes del cercamiento 
del mercado, tanto ahora como en el futuro. La Red 
CoHabitat describe un modelo diferente, aunque 
relacionado, sobre el fideicomiso comunitario de 
tierras en San Juan12. En este caso, no se accedió a 
suelo nuevo, como en Rangún, sino que se puso suelo 
público que ya había sido ocupado y construido desde 
la década de 1930 a disposición de una nueva forma 
de regularización y desarrollo (en colaboración con 
el gobierno local). La necesidad de ampliar un canal, 
o caño, dio lugar a una asociación entre la población, 
ă��ķĴďīðÌÌ�ÌÐ��īīÐĴÐīĮ�ř�}īĊĮĨďīĴÐĮș�ÅďæÌďĮș�
investigadores y estudiantes, que evitaron la narrativa 
común de desplazamiento y utilizaron, en cambio, la ley 
ÌÐ�ĨīďĨðÐÌÌ�ÐŘðĮĴÐĊĴÐ�Ĩī�ÐĮĴÅăÐÆÐī�ķĊ�ťÌÐðÆďĉðĮď�
de la tierra. Estos acuerdos legales se detallan en la 
tabla 4.1 y son un ejemplo de lo que implica para los GLR 
participar en las prácticas de comunalización.  

Al igual que en Rangún, el mantenimiento de la asequi-
bilidad es un objetivo clave de este tipo de bienes 
comunes de suelo y vivienda.��Ċ�ťÌÐðÆďĉðĮď�ÌÐ�ă�
tierra establece un modelo de gobernanza compartida 
(que se abordará más adelante, en la sección 4) que, 
como describe la Red CoHabitat, tiene como objetivo 
«regularizar la situación del suelo de aproximadamente 
1.500 familias para garantizar la seguridad de la tenencia 
y el pago de los impuestos sobre la propiedad; que 

12 Red CoHabitat, «Formalising land tenure without displacement: the 
�ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�}īķĮĴ�ðĊ�ðĊåďīĉă�ķīÅĊ�ÆďĊĴÐŘĴĮȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�
GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

las familias, especialmente las más vulnerables, no 
sean desplazadas, y una vivienda asequible de forma 
ĨÐīĉĊÐĊĴÐ�ÐĊ�ă�šďĊȺȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĊ�ÐĮĴÐ�ÆĮď�ìř�
que proteger el acceso y la asequibilidad (hacerlos 
«permanentemente asequibles») contra lo que los 
ķĴďīÐĮ�ÌÐĮÆīðÅÐĊ�Æďĉď�ĉÐĊšĮ�ÌÐ�ȹæÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�
ď�ĴķīðĮĴðťÆÆðĐĊȺȘ���ĉÐÌðÌ�ĪķÐ�ăďĮ�ÅðÐĊÐĮ�ÆďĉķĊÐĮ�
crean acuerdos seguros, legales y formales sobre el 
suelo y la vivienda, estas conquistas también exponen 
a la nueva población regularizada a las amenazas de 
desplazamiento impulsadas por el mercado que no eran 
tan críticas cuando permanecían fuera de la tenencia 
y los mercados formales. Esto apunta a un importante 
reto relacionado con las prácticas de comunalización: 
el mantenimiento, a lo largo del tiempo, de los prin-
cipios y valores clave de la comunalización, y de las 
diferentes formas de producir y disfrutar de la ciudad 
(para consultar un debate detallado sobre renaturalizar 
ÐŒðĴĊÌď�Ðă�ÌÐĮĨăšĉðÐĊĴď�ř�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÌÐ�ă�
tierra, véase el capítulo 7, sección 4.2). 

'Ċ�wĊ�LķĊș�ă�ðæķă�ĪķÐ�ÐĊ�tĊæĸĊș�ÐŘðĮĴÐĊ�ÆķÐīÌďĮ�
ÆďăÐÆĴðŒďĮ�Ĩī�æīĊĴðšīăďȘ�'ă�ťÌÐðÆďĉðĮď�ĪķÐ�ĮÐ�
establece por ley para gestionar el suelo «no puede 
vender estos terrenos: debe conservarlos en nombre 
de las familias que residen en ellos, a las que concede 
ÐĮÆīðĴķīĮ�ÌÐ�ÌÐīÐÆìď�ÌÐ�ĮķĨÐīťÆðÐș�ðĊĮÆīðĴĮ�ÐĊ�Ðă�
Registro de la Propiedad de Puerto Rico. Este estatus 
ĨÐīĉðĴÐ��ĮķĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ŒðŒðī�ř�ĴīĊĮåďīĉī�ăďĮ�ÐÌðťÆðďĮ�
de sus terrenos como deseen. Los habitantes también 
pueden hipotecar y heredar sus títulos de derechos 
ÌÐ�ĮķĨÐīťÆðÐȺȘ�#Ð�åďīĉ�Įðĉðăī��ăď�ĪķÐ�ďÆķīīÐ�ÐĊ�
tĊæĸĊș�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ķĮďș�ĉďÌðťÆÆðĐĊ�ř�ìÐīÐĊÆð�
están protegidos, pero los derechos de venta y fusión 
ĮÐ�ÐăðĉðĊĊ�ÆďăÐÆĴðŒĉÐĊĴÐȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�
señalar que en Rangún se trataba de acuerdos colec-
tivos de facto, ya que no existía ningún mecanismo equi-
valente al marco legal de Puerto Rico que permitiera 
ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ�ă�ĴÐĊÐĊÆð�ÆďăÐÆĴðŒȘ�OďĮ�ÆķÐīÌďĮ�
legales y las estructuras de gobernanza de iure y de 
facto para los bienes comunes del suelo y la vivienda se 
analizan en la sección 3, donde se argumenta que las 
innovaciones legales ofrecen formas clave para que los 
GLR apoyen los bienes comunes existentes, así como 
para fomentar el establecimiento de otros nuevos. 

}ĊĴď�ÐĊ�tĊæĸĊ�Æďĉď�ÐĊ�wĊ�LķĊș�ÐĮĴďĮ�ĊķÐŒďĮ�
bienes comunes han pasado de los acuerdos de 
tenencia informales a los formales. OďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�
de la tierra también pueden darse dentro de mercados 
del suelo y la vivienda ampliamente formalizados 
pero desiguales, y pueden llegar a ser importantes 
para las comunidades de ingresos medios y bajos. 
Este es el caso de las ciudades europeas. Un análisis 
ÌÐ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÌÐ�ă�ĴðÐīī�ÐĊ�'ķīďĨ�ÌÐĮÆīðÅÐ�ķĊ�
serie de modelos de «organizaciones sin ánimo de 
lucro que desarrollan y gestionan viviendas para 



Viviendas lideradas por 
la comunidad, Rangún

Fideicomiso de la 
Tierra del Caño Martín 
Peña, Puerto Rico

Fideicomisos de la 
tierra en Europa

�ŹǀƂƵžƨƸ�ƸƨŸƵƂ�ƂƝ�ƸǀƂƝƨ Adquirido y subdividido en parcelas Puesto a disposición gracias a la 
alianza con GLR, subdividido en 
parcelas

Adquirido y mantenido por  
Ðă�ťÌÐðÆďĉðĮďș�ÆďĊŒÐīĴðÌď�ÐĊ�
unidades

�ŹǀƂƵžƨƸ�žƂ�ƼƂƣƂƣŹƒŬ Colectivo, restricciones de 
intercambio y venta

Colectivo, restricciones de 
intercambio y venta

Colectivo, restricciones de 
intercambio y venta

�ŹǀƂƵžƨƸ�ƸƨŸƵƂ�  
ƝŬ�ǉƒǉƒƂƣžŬ

Autoconstruida e incremental Autoconstruida e incremental Construida formalmente y  
completa en el momento de la 
ocupación

�ŹǀƂƵžƨƸ�ƝƂƍŬƝƂƸ Prácticas de facto sin un marco legal 
existente

'ĮÆīðĴķīĮ�ÌÐ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ĮķĨÐīťÆðÐ�
en virtud de la legislación vigente 
que permiten registrar la tenencia 
colectiva

Arrendamientos a largo plazo y 
ÆďĊĴīĴďĮ�ÌÐ�ĨīďĨðÐÌÌ�ÌÐ�ÐÌðťÆðďĮș�
pero propiedad colectiva de terrenos 
ÐĊ�ťÌÐðÆďĉðĮď

Tabla 4.1
Tres ejemplos de acuerdos colectivos sobre el suelo

Fuente: autores
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hogares de ingresos bajos y medios» basados en 
lo que puede describirse como una «disociación 
ÐĊĴīÐ�ă�ĨīďĨðÐÌÌ�ÌÐă�ĮķÐăď�ř�ă�ÌÐă�ÐÌðťÆðďȺ13. Los 
ďÅþÐĴðŒďĮ�ĮðæķÐĊ�ĮðÐĊÌď�ăďĮ�ĉðĮĉďĮ�ĪķÐ�ÐĊ�wĊ�LķĊ�
y en Rangún: «hacer frente a la especulación del suelo, 
proporcionar viviendas asequibles y activos comunes 
(supermercados en manos de cooperativas, zonas 
comunes, etc.) y permitir la seguridad de la tenencia 
en ciudades de toda Europa». Los modelos exitosos 
ÌÐ�ÐĮĴÐ�ĴðĨď�ÌÐ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ĮďĊ�ÆĨÆÐĮ�ÌÐ�ďåīÐÆÐī�
viviendas asequibles a un 20-50 % de los precios del 
mercado abierto. A través de la comunalización se alivia, 
pues, la incapacidad de muchos hogares de acceder al 
ĉÐīÆÌď�ÌÐă�ĮķÐăď�ř�ă�ŒðŒðÐĊÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĊ�ÐĮĴÐ�ÆĮďș�
para contrarrestar la especulación, el suelo puede 
ÆďăďÆīĮÐ�ÐĊ�ķĊ�ťÌÐðÆďĉðĮďș��ĨÐīĨÐĴķðÌÌș�Ĩī�ĪķÐ�
constituya una forma de «propiedad colectiva de la 
tierra». Como hemos visto en los otros dos casos, 
pueden existir acuerdos de gobernanza que apoyen 
ř�īÐŦÐþÐĊ�ÐĮĴ�ĨīďĨðÐÌÌ�ÆďăÐÆĴðŒȘ�'Ċ�Ðă�ÆĮď�ÌÐ�wĊ�
LķĊș�ăďĮ�ÆķÐīÌďĮ�ĮďĊ�ĉ®Į�åďīĉăÐĮ�ř�ĮÐ�ÆďÌðťÆĊ��
través de acuerdos de arrendamiento a largo plazo y 
de contratos aplicables por ley. 

ǠǢ�LķăðĊ�#ÐŒðĮș�'ĉðăðÐ�TÐìīș�ř�#ðĊÐ�qðăķÆìș�ȹ}ìÐ��ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�
}īķĮĴĮ�ĉďŒÐĉÐĊĴ�ðĊ�'ķīďĨÐȚ�ðĉĨăÐĉÐĊĴðĊæ�ĨķÅăðÆȭÆðŒðÆ�ĨīĴĊÐīĮìðĨĮ�ðĊ�ĴìÐ�
production of affordable housing», Repositorio de casos GOLD VI: caminos 
hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

Este análisis también muestra las variaciones que 
ÐŘðĮĴÐĊ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÐĊ�'ķīďĨȘ��ăæķĊďĮ�
se centran en comunidades concretas y se dirigen tanto 
a la exclusión social como a la económica (por ejemplo, 
ķĊ�ťÌÐðÆďĉðĮď�ÐĊ�Bruselas, Bélgica, que se dirige a las 
personas inmigrantes y a los hogares con derecho a las 
prestaciones de desempleo). Otros se dirigen a la «clase 
ĉÐÌð�ÐŘĨīðĉðÌȺ�ȧÆďĉď�ÐĊ�Ðă�ÆĮď�ÌÐ�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�
de Londresș�tÐðĊď��ĊðÌďȨȘ��ăæķĊďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ĮÐ�
construyen como alternativas y se mantienen al margen 
de las asociaciones con el Estado y los actores del 
mercado por decisión propia, mientras que otros se 
establecen con un profundo compromiso, en particular 
con los GLR, los grupos de solidaridad transnacional e 
ðĊÆăķĮď�ăďĮ�ÆĴďīÐĮ�ťĊĊÆðÐīďĮȘ�O�ÌðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�ăďĮ�
modelos permite la contextualización de este tipo de 
Ĩī®ÆĴðÆ�ÌÐ�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊ�ř�īÐŦÐþ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĉďĴðŒ-
ciones, pero todos los modelos comparten los objetivos 
de aumentar el acceso a los mercados del suelo y la 
vivienda, proteger dicho acceso contra el cercamiento y 
crear acuerdos centrados en un colectivo, o comunidad, 
que les permita hacer colectivamente lo que no sería 
posible individualmente.
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3.2 mejora de los 
asentamientos 
informales

El segundo tipo de bienes comunes que se aborda en 
ÐĮĴÐ�ÆĨòĴķăď�ĮÐ�īÐťÐīÐ��ăĮ�åďīĉĮ�ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌ�Æķř�
tenencia es insegura y que se encuentran en el núcleo 
del nexo suelo-vivienda-infraestructura. Al menos uno 
de cada cinco habitantes urbanos del planeta vive actual-
mente, o ha vivido en algún momento, en una vivienda 
de condiciones inadecuadas al carecer de seguridad 
de la tenencia, adecuación material o acceso a los 
servicios. Estas viviendas suelen ser autoconstruidas 
ř��ĉÐĊķÌď�ÐĮĴ®Ċ�ȹÐĊ�ĴÐĊĮðĐĊȺ�ÆďĊ�ăĮ�ȹăĐæðÆĮ�ďťÆðăÐĮ�
ÌÐ�ă�ĨīďĨðÐÌÌș�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ĴīÅþďȺ14. Estos 
barrios se describen como «asentamientos informales» 
o «barrios desfavorecidos», pero existen descripciones 
más precisas y arraigadas para ellos en todos los idiomas, 
lo que demuestra la presencia generalizada de estas 
viviendas: favelas (Brasil), colonias populares (México), 
musseques (Angola), amchi wastis (India), ashwa'iyyat 
(Egipto), sukumbhashi bastis (Bangladés), katchi 
abadis�ȧqāðĮĴ®ĊȨș�kampung liars o hak miliks (Malasia) y 
sahakhums (Camboya). Este proceso de autoabasteci-
miento de vivienda se repite en innumerables ciudades 
de todo el mundo y es un modo de urbanización en sí 
mismo que, a veces, genera el entorno construido que 
alberga a la mayoría de la población urbana, especial-
mente en las ciudades del sur global15.

Los procesos de acceso y consolidación de viviendas, 
servicios e infraestructuras seguras de forma trans-
versal tanto al Estado como al mercado  representan 
respuestas colectivas a algunos de los factores que 
empeoran la desigualdad más arraigados en las ciudades. 
Entre ellos se encuentran la financiarización de los 
mercados del suelo y de la vivienda, la desigualdad en 
la seguridad de la tenencia y la fragmentación y disgrega-
ción de la provisión de infraestructuras básicas a escala 
de la ciudad. Lo que convierte a estas prácticas de 
vivienda en una forma de comunalización es su enfoque 
en las dimensiones colectivas de la mejora individual 
y el autoabastecimiento, el acto colectivo de abordar 
ăĮ�ȹÌÐťÆðÐĊÆðĮ�ķīÅĊĮȺ y el intento colectivo de 

Ǡǣ�}ÐīÐĮ��ăÌÐðīș�ȹqÐīðĨìÐīă�ķīÅĊðšĴðďĊȚ��ķĴďÆďĊĮĴīķÆĴðďĊș�ĴīĊĮŒÐīĮă�
logics, and politics in cities of the global south», Environment and Planning 
D: Society and Space 35, n.o 1 (2017): 3–20.

ǠǤ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹ�ĨæīÌðĊæ�ÅĮðÆ�ĮÐīŒðÆÐ�ĨīďŒðĮðďĊ�ðĊ�ðĊåďīĉă�
ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮȚ�ÆðĴř�ăÐÌș�ÆďĉĉķĊðĴř�ăÐÌ�ĊÌ�ÆďĉĉďĊðĊæȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�
documentos de trabajo GOLD VI (Barcelona, 2022).

asegurar un punto de apoyo dentro de la ciudad16. La 
autoconstrucción representa, críticamente, una forma 
de reclamar colectivamente la ciudad que no depende 
de la propiedad.�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĮďĊ�ĨīÐÆðĮĉÐĊĴÐ�ÐĮĴĮ�
facetas de los asentamientos informales las que también 
los hacen precarios, propensos a los desalojos forzosos 
y materialmente inadecuados.

¿Cómo pueden los GLR comprometerse con estos bienes 
ÆďĉķĊÐĮȟ�'Ċ�ÐĮĴ�ĮÐÆÆðĐĊș�Ðă�ÆĨòĴķăď�ÐĮĴÅăÐÆÐ�ķĊ�ÌðåÐ-
renciación temporal y de escala entre dos prácticas: la 
mejora de los asentamientos informales y lo que también 
se denomina como «mejora barrial», «consolidación» 
o «regeneración»17. Esta diferenciación nos permite 
examinar las mejoras en las diferentes etapas de la vulne-
rabilidad de la vivienda e ir más allá de «únicamente» 
garantizar un acceso mínimo e intentar crear barrios 
ÌðæĊďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĴĉÅðÑĊ�ÌÐĮĴÆ�Ðă�ìÐÆìď�ÌÐ�ĪķÐ�
ambas prácticas comparten una misma concepción 
del espacio urbano y de los asentamientos humanos, 
que se consideran como «un bien común para asegurar 
una justa distribución de los recursos materiales y unas 
buenas condiciones de vida para todas las personas»18, 
por lo que la vivienda constituye una referencia empírica 
central para lograr este objetivo. El capítulo comienza 
hablando de la mejora de los asentamientos informales.

La mejora de los asentamientos informales implica 
prácticas previas de autoconstrucción de viviendas en 
contextos marcados por la ausencia de provisión estatal 
formal como resultado de la negligencia o el abandono 
del Estado. El caso de Rangún, mencionado anterior-
mente, describe la ocupación del suelo y los procesos de 
construcción de viviendas, servicios e infraestructuras 
básicas que conlleva la producción de dichas viviendas. 
La mejora es, pues, el proceso de regularización 
del suelo y de la tenencia, así como de la provisión 
colectiva de viviendas seguras, infraestructuras y 
servicios básicos.�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�åďīĉ�ÐĊ�ĪķÐ�ĮÐ�
ĨīďÌķÆÐ�ÐĮĴ�ĉÐþďī�ðĊŦķřÐ�ÌÐ�åďīĉ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ÐĊ�ăĮ�
posibilidades de mejorar la equidad material y también, 
quizás de forma más crítica, de convertirse en un vehículo 
para la acción colectiva y para lograr el reconocimiento 
de grupos hasta ahora excluidos de la ciudad. Aunque 
las comunidades pueden autoconstruirse hasta cierto 
punto, conseguir la seguridad de la tenencia y asegurar 
y ampliar las infraestructuras requiere la participación 
de otros actores de la ciudad. Aquí es donde los GLR 
tienen un papel fundamental a la hora de proteger los 

16 Catherine Paquette Vassalli, «Participatory neighborhood improvement 
programs: a way par excellence to promote greater urban and territorial 
ÐĪķðĴř�åīďĉ�ĴìÐ�ÅďĴĴďĉȘ�¢ďďĉðĊæ�ďĊĴď�OĴðĊȭ�ĉÐīðÆĊ�ðĊĮĨðīĴðďĊă�
experience», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad 
(Barcelona, 2022).

17 Paquette Vassalli.

Ǡǧ�qăĴåďīĉ�:ăďÅă�Ĩďī�Ðă�#ÐīÐÆìď��ă��ðķÌÌș�ȹ}ìÐ�tðæìĴ�Ĵď�tÐĉðĊ�ðĊ�qăÆÐȺș�
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).
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bienes comunes del suelo y la vivienda, así como a los 
comuneros y comuneras implicados19.

El primer apoyo que necesitan los barrios autocons-
truidos es la protección contra el desalojo. En la mayoría 
de los casos, esta protección debe provenir del propio 
Estado. Por lo tanto, adoptar una postura contra los 
desalojos forzosos es la primera práctica que se exige 
a los Estados cuando se comprometen con la comunali-
zación. En la mayoría de los casos, esa protección cuesta 
mucho de obtener, por lo que los habitantes deben estar 
muy bien organizados. En las últimas décadas, varias 
comunidades han organizado, dirigido y acelerado 
esa resistencia, a menudo con el apoyo de redes de 
habitantes informales a escala nacional (por ejemplo, 
�Åìăăð��ĮÐ�TďĊþďÌďăďș�ÐĊ�wķÌ®åīðÆș�ř�wÐĉ�}ÐĴďș�ÐĊ�
Brasil), regional (por ejemplo, la Coalición Asiática por el 
Derecho a la Vivienda, en Asia, y la Coalición Internacional 
para el Hábitat, en América Latina) e internacional (por 
ÐþÐĉĨăďș�wăķĉȥwìÆā�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăȨȘ�

Aunque muchos GLR han pasado del desalojo y el 
reasentamiento a la regularización y la mejora in situ por 
iniciativa propia (como los GLR signatarios de la Decla-
ración de Ciudades por la Vivienda Adecuada de CGLU) o 
en respuesta a cambios en la legislación nacional (como 
ÐĊ�wķÌ®åīðÆȨș�muchos de los ejemplos más exitosos de 
regularización han dependido de la movilización y la 
colaboración activa de las federaciones de personas 
pobres urbanasȘ�'Ċ�>īīÐ�ȧ¢ðĉÅÅķÐȨș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�
el Programa de Mejora de Asentamientos Informales se 
desarrolló a partir de la amplia documentación, análisis, 
asignación y enumeración de los 63 asentamientos 
ðĊåďīĉăÐĮ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�Ĩďī�ĨīĴÐ�ÌÐ�ă��ăðĊš�w#A�ÌÐ�
¢ðĉÅÅķÐ�ȧĪķÐ�ðĊÆăķřÐ�ă�¢ðĉÅÅœÐ�>ďĉÐăÐĮĮ�qÐďĨăÐȸĮ�
9ÐÌÐīĴðďĊ�ř�#ðăďæķÐ�ďĊ�wìÐăĴÐī�åďī�ĴìÐ�>ďĉÐăÐĮĮ�
ðĊ�¢ðĉÅÅœÐ�}īķĮĴȨș�ÐĊ�ÆďăÅďīÆðĐĊ�ÆďĊ�Ðă�æďÅðÐīĊď�
local de Harare20. Esta asociación entre la ciudad y los 
comuneros y comuneras fue fundamental para superar 
las frecuentes lagunas de datos e información a las 
que se enfrentan los GLR con recursos limitados y que 
obstaculizan la mejora. Además, podría decirse que 
dicha asociación contribuyó a la aceptación de quienes 
antes eran habitantes urbanos «invisibles», y destacó 
su capacidad para cocrear la ciudad.  

El esfuerzo requerido por parte de los habitantes dismi-
nuye a medida que los GLR comienzan a reconocer y 
regularizar la tenencia, ya sea directamente, como por 

ǠǨ�'Ċ�Įķ�ÆďĊĴīðÅķÆðĐĊ�ă�ðĊåďīĉÐ�:ZO#��Aș�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�ÌÐĴăă�ķĊ�
tipología de prácticas para mejorar los asentamientos informales, desde 
«mejora que en realidad es expulsión» hasta «mejora transformativa». 
Este capítulo se centra en prácticas de mejora de los barrios que cumplen 
ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÆďĉķĊÐĮȘ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹ�ĨæīÌðĊæ�ÅĮðÆ�ĮÐīŒðÆÐ�
provision in informal settlements: city led, community led and commoning».

ǡǟ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹ'ŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�ðĊ�ðĊåďīĉă�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴ�
ķĨæīÌðĊæȚ�¢ðĉÅÅœÐ�ɪ�UĉðÅðȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�
hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

ejemplo mediante la concesión de la propiedad indi-
vidual o colectiva o de arrendamientos a largo plazo a 
través del reconocimiento de diversos derechos de 
propiedad, o indirectamente, a través de procesos de 
mediación, cuando los mandatos de los GLR excluyen la 
ķĴďīðÌÌ�ĮďÅīÐ�Ðă�ĮķÐăď�ȧÆďĉď�ÐĊ�Ðă�ÆĮď�ÌÐ�}ðăĊÌðȨȘ�
La regularización del suelo y de la tenencia hacen 
real la aceptación del valor social del suelo para los 
habitantes urbanos. Ambos reconocen la construcción 
colectiva de viviendas y crean nuevas formas de bienes 
comunes. En sí mismas, son formas de «comunalizar la 
ciudad»21 que los GLR pueden adoptar y aplicar. 

La segunda parte de la mejora es un mandato mucho más 
directo de los GLR: la provisión de servicios e infraes-
tructuras básicas a escalas de barrio y regional. La 
mejora implica necesariamente, al menos en alguna fase, 
la participación de los GLR y de los actores privados para 
conectar las infraestructuras desarrolladas por la comu-
nidad o autoconstruidas con los principales sistemas de 
agua corriente, alcantarillado, drenaje de aguas pluviales/
ĮķĨÐīťÆðăÐĮș�ÐăÐÆĴīðÆðÌÌ�Ð�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ŒðăÐĮȘ�'Ċ�ă�
actualidad, existen varios ejemplos conocidos mundial-
mente de este tipo de mejoras a escala, que van desde 
Baan Mankongș�ÐĊ�}ðăĊÌðș�ř�ă�misión JAGA de la India en 
el estado oriental de Odisha, hasta los programas llevados 
a cabo en Brasil, México y Colombia, que han hecho de 
la mejora una de sus políticas centrales. La mejora del 
ĮÐĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ�9īÐÐÌďĉ�wĪķīÐș�ă�ĊďīĴÐ�ÌÐ�Gobabis 
(Namibia), descrita en el recuadro 4.1 (a continuación), 
constituye un ejemplo de mejora como práctica de comu-
nalización. En él, las comunidades organizadas fueron 
capaces de contrarrestar colectivamente su reubicación 
y dar forma a la mejora in situ trabajando en colaboración 
con los gobiernos municipal y nacional y otros actores 
locales y regionales. Este proceso no solo ha garantizado 
el arraigo de la comunidad en la ciudad, sino que sigue 
transformando la autoestima de sus habitantes y la 
relación entre estos y sus autoridades locales.  

wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ĩďī�ÆÌ�ÐþÐĉĨăď�ÌÐ�ĉÐþďī�ìř�ĉķÆìďĮ�
más desalojos forzosos y negligencia continuada. La 
mejora de los asentamientos informales es la recomen-
dación política más importante de ONU-Hábitat. No 
obstante, su adopción sigue siendo irregular y responde 
con más frecuencia al resultado de los esfuerzos y la 
organización de los habitantes locales (a menudo con 
un gran coste para ellos y ellas) que a las iniciativas de 
los GLR o las autoridades estatales. Es imperativo que 
este equilibrio cambie, y los GLR deben desempeñar un 
papel clave para liderar ese cambio.

ǡǠ�'ĮĴ�ÐŘĨīÐĮðĐĊ�åķÐ�ÆķĎÌ�Ĩďī�wĴŒīďĮ�wĴŒīðÌÐĮ�ÐĊ�Common Space: 
The City as Commons�ȧOďĊÌīÐĮȚ�¢ÐÌ��ďďāĮș�ǡǟǠǥȨȘ�'Į�ðĊĴÐīÐĮĊĴÐ�ĊďĴīș�ĮðĊ�
embargo, que la mayoría de estudios de caso del informe GOLD VI utilizan 
ŒīðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ĴÑīĉðĊď�ÆķĊÌď�ĮÐ�īÐťÐīÐĊ��ă�ĮÐæķīðÌÌ�ÌÐ�ă�ĴÐĊÐĊÆðȘ
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Recuadro 4.1
La mejora de los asentamientos informales como comunalización en Namibia22

Ante la propuesta de reubicación de 4.173 habitantes por parte del gobierno local de Gobabisș�ă�wìÆā�#œÐăăÐīĮ�9ÐÌÐīĴðďĊ�
of Namibia y la ONG que la apoya, Namibia Housing Action Group, se comprometieron con las autoridades a «promover un 
ÐĊåďĪķÐ�ÌÐ�ĉÐþďī�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðĊåďīĉăÐĮ�ĮÆÐĊÌÐĊĴÐ�ř�ăðÌÐīÌď�Ĩďī�ă�ÆďĉķĊðÌÌ�ÐĊ�ă�Ĩăš�ÌÐ�ă�OðÅÐīĴÌȺȘ�wķ�
participación en estas negociaciones se vio reforzada por un proceso de enumeración y asignación previo, impulsado por la 
comunidad, que hizo posible el desarrollo de un plan alternativo a la reubicación. Los planes alternativos (incluida la reubicación 
en el terreno) fueron impulsados por las necesidades de la comunidad y desarrollados en colaboración con la comunidad local, 
ÐĮĴķÌðĊĴÐĮ�ř�ĨīďåÐĮðďĊăÐĮȘ�wÐ�īÐăðšĐ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ķĊ�ĮÐīðÐ�ÌÐ�ÐĮĴķÌðďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ȧĪķÐ�ðĊÆăķòĊ�Ðă�Ċ®ăðĮðĮ�ÌÐă�ăķæī�ř�ă�
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�ĴīšÌďȨ�ĪķÐ�ďīæĊðšīďĊ�ÆďĊþķĊĴĉÐĊĴÐ�Ðă�UĉðÅð�>ďķĮðĊæ��ÆĴðďĊ�:īďķĨș�ă�wìÆā�#œÐăăÐīĮ�9ÐÌÐīĴðďĊ�ďå�
UĉðÅðș�ă�UĉðÅð��ĊðŒÐīĮðĴř�ďå�wÆðÐĊÆÐ�ĊÌ�}ÐÆìĊďăďæř�ř�Ðă�NĴķĴķī��ďăăæÐ�ďå�ĴìÐ��īĴĮȘ�:īÆðĮ��ÐĮĴÐ�ÆďĉĨīďĉðĮď�ĨīÐŒðď�
ÌÐ�ÆďĨīďÌķÆÆðĐĊș�ă�wìÆā�#œÐăăÐīĮ�9ÐÌÐīĴðďĊ�ďå�UĉðÅðș�Ðă�UĉðÅð�>ďķĮðĊæ��ÆĴðďĊ�:īďķĨ�ř�Ðă�æďÅðÐīĊď�ăďÆă�ÌÐ�:ďÅÅðĮ�
ĨķÌðÐīďĊ�ĨīÐĮðďĊī�ÆďĊ�ÑŘðĴď��ă�#ðīÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�}ðÐīīĮ�ř�Ðă�TðĊðĮĴÐīðď�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď��īÅĊď�ř�tķīă�ÌÐă�æďÅðÐīĊď�ĊÆðďĊă�Ĩī�
que incluyera el Proyecto de mejora de la plaza de la Libertad como uno de los tres proyectos piloto incluidos en el Proyecto 
ĊÆðďĊă�ÌÐ�ĴÐĊÐĊÆð�ŦÐŘðÅăÐ�ÌÐă�ĮķÐăď. 

��Įķ�ŒÐšș�ÐĮĴď�ĨÐīĉðĴðĐ�ďÅĴÐĊÐī�řķÌ�ťĊĊÆðÐī�ÌÐă�æďÅðÐīĊď�ĊÆðďĊă�Ĩī�ă�ĉÐþďī�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ÌÐ�æķ�ř�ĮĊÐĉðÐĊĴď�ř�
åÆðăðĴĐ�ă�ÆďĊÆÐĮðĐĊ�ÌÐ�ĴòĴķăďĮ�ÌÐ�ĨīďĨðÐÌÌ�ĉÐÌðĊĴÐ�ă�ŦÐŘðÅðăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĴÐĊÐĊÆð�ÌÐă�ĮķÐăď�Ĩī�ă�ÆďĉķĊðÌÌȘ�wÐ�ðĊĮĴăīďĊ�
contadores de agua de prepago y una planta de tratamiento de aguas residuales y se mejoraron los espacios públicos abiertos 
del asentamiento mediante un proceso de diseño participativo. Aunque las autoridades municipales y los habitantes siguen 
debatiendo sobre la relación entre la densidad y la asequibilidad, el proceso se considera ampliamente como un éxito y se 
ÐĮĴ®�ĨăðÆĊÌď�ÐĊ�ďĴīĮ�ĨīĴÐĮ�ÌÐ�UĉðÅðȘ�O�ÆăŒÐ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ÑŘðĴďș�ĮÐæĸĊ�w#Aș�ì�ĮðÌď�ȹă�Œďš�ÆďăÐÆĴðŒ�ÌÐ�ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�
ďīæĊðšÌĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ĨďÅīÐĮ�ķīÅĊĮș��ăĮ�ĪķÐ�ĮÐ�Ìðď�ÐĮĨÆðď�Ĩī�ÆĴķī�Æďĉď�åķÐīš�ĉďĴīðš�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�Ðă�
desarrollo, junto con la voluntad política de un gobierno municipal dispuesto a aprender de estos métodos y a aplicarlos». 

3.3 mejora 
de barrios

El concepto de «mejora de barrios» se acuñó en 
América Latina y se refiere a procesos ampliados 
de integración de los barrios precarios en el tejido 
urbano, en un continente que se caracteriza por su 
larga trayectoria de políticas y prácticas de mejora 
de los asentamientos informales. Los programas de 
mejora de los barrios están dirigidos en gran medida 
por los GLR y, como tales, representan importantes 
indicadores de las formas en que los principios de la 
comunalización han sido, y pueden ser, adoptados por 
los actores gubernamentales. A partir de los ejemplos 
ÌÐ��ďăďĉÅðș��īæÐĊĴðĊș�TÑŘðÆďș��īĮðă�ř�'ă�wăŒÌďīș�ăĮ�
contribuciones de este capítulo describen la historia de 
ĮďťĮĴðÆÌďĮ�ř�ĨďăðåÆÑĴðÆďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďăðÌÆðĐĊ�

y mejora de barrios que tratan de ampliar los límites de 
la gobernanza participativa23. 

En comparación con las olas anteriores de mejora de 
asentamientos informales lideradas por el gobierno, 
los programas de mejora de barrios presentan varias 
características nuevas. En primer lugar, incluyen prác-
ticas que pretenden mejorar y mantener la vivienda 
y los servicios más allá del objetivo mínimo de lograr 
la seguridad de la tenencia y los servicios básicos. 
Estos programas tienen ahora el objetivo de abordar la 
necesidad y consolidación de elementos de infraestruc-
tura social como la salud, la educación, la calidad del 
espacio público, y también la infraestructura cultural y 
el desarrollo económico. En segundo lugar, pretenden 
hacerlo a través de un enfoque territorial que explore 
sinergias que abarquen varios campos de intervención. 
En tercer lugar, y lo más importante, estos programas 
conciben la participación de los habitantes como una 
dimensión central de su programa. Ello garantiza que 
el enfoque de la comunalización sea el de avanzar hacia 

23 Esta sección se basa en Paquette Vassalli, «Participatory neighborhood 
improvement programs: a way par excellence to promote greater urban 
ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�ÐĪķðĴř�åīďĉ�ĴìÐ�ÅďĴĴďĉȘ�¢ďďĉðĊæ�ďĊĴď�OĴðĊȭ�ĉÐīðÆĊ�
inspirational experience», y en Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, 
ȹwăķĉ��ĨæīÌðĊæ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�
hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

ǡǡ�'ĮĴÐ�īÐÆķÌīď�ĮÐ�ÅĮ�ÐĊ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹ'ŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�ðĊ�
ðĊåďīĉă�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴ�ķĨæīÌðĊæȚ�¢ðĉÅÅœÐ�ɪ�UĉðÅðȺȘ



3 la diVersidad de los bieNes ComuNes urbaNos 

iNForme gold Vi136

«la construcción de la ciudadanía en los territorios 
marginados»24. En muchas ciudades latinoamericanas, 
ello implica adoptar a la par enfoques del derecho 
a la ciudad y elaborar numerosos instrumentos de 
ĨďăòĴðÆ�ř�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�Ĩī�ĨīďĉďŒÐī�ĸĊ�ĉ®Į�ă�
participación en la toma de decisiones, incluidos los 
procesos para orientar las necesidades y conoci-
ĉðÐĊĴďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ÌÐ�ăďĮ�æīķĨďĮ25. En cuarto lugar, 
los programas adoptan una dimensión de equidad 
espacial: el objetivo aquí es «no abordar únicamente 
ăĮ�ÌÐťÆðÐĊÆðĮ�ķīÅĊĮș�ĮðĊď�ĴĉÅðÑĊ�ĨīďĉďŒÐī�ķĊ�
mayor equidad territorial en las ciudades, nivelando las 
desigualdades socioterritoriales»26. En el proceso, la 
mejora de los barrios, como la comunalización, mejora 
los servicios y las infraestructuras a escala de barrio. Y 
lo que es más importante, también amplía los límites de 
los que pueden considerarse comuneros y comuneras 
a toda la ciudad.

Un ejemplo de programa de mejora de barrios es la 
experiencia del ahora ampliamente conocido modelo 
de mejora del Proyecto Urbano Integral de Medellín 
(Colombia), que se implementó a partir de mediados de 
la década de los 2000 en cinco barrios informales peri-
féricos de la ciudad27. Este modelo, que posteriormente 
se conceptualizó como «urbanismo social», supone 
una estrategia a largo plazo que combina proyectos 
multiescalares concentrados en un territorio delimitado 
ȧ�ÐĮÆă�ÌÐ�ÅīīðďȨ�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊȘ��Ì�ķĊď�
de los cinco proyectos urbanos integrales consistía en 
ă�īÐăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ðĊĴÐæīÌďĮ�ĨăĊðťÆÌďĮ�
combinados con programas sociales más amplios. 
Aunque una de las intervenciones centrales, los ya 
famosos teleféricos conectados a la red de metro, ha 
tenido especial éxito a la hora de atraer la imaginación 
de los observadores externos, el programa de mejora 
de barrios se basó en gran medida en la creación de 
espacios públicos en los que se dio prioridad a la 
cultura (por ejemplo, la construcción de nueve grandes 
parques-biblioteca en barrios pobres de la periferia). Al 
igual que en muchas experiencias actuales de mejora 
de barrios en América Latina, se utilizó el arte como 
una forma importante de potenciar la transformación 
urbana y, especialmente, las pinturas murales creadas 
por los y las jóvenes. A lo largo del proceso, la parti-
cipación fue una preocupación clave y los procesos 
innovadores incluyeron iniciativas como los «talleres 
de la imaginación».

24 Paquette Vassalli, «Participatory neighborhood improvement programs: 
a way par excellence to promote greater urban and territorial equity from 
ĴìÐ�ÅďĴĴďĉȘ�¢ďďĉðĊæ�ďĊĴď�OĴðĊȭ�ĉÐīðÆĊ�ðĊĮĨðīĴðďĊă�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐȺȘ

ǡǤ�qăĴåďīĉ�:ăďÅă�Ĩďī�Ðă�#ÐīÐÆìď��ă��ðķÌÌș�ȹwăķĉ��ĨæīÌðĊæ�ðĊ�OĴðĊ�
America».

26 Paquette Vassalli, «Participatory neighborhood improvement programs: 
a way par excellence to promote greater urban and territorial equity from 
ĴìÐ�ÅďĴĴďĉȘ�¢ďďĉðĊæ�ďĊĴď�OĴðĊȭ�ĉÐīðÆĊ�ðĊĮĨðīĴðďĊă�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐȺȘ

27 Los ejemplos de Medellín y Bogotá se basan en Paquette Vassalli.

 El Distrito de Bogotá (Colombia) está llevando a cabo 
ķĊ�ĮďťĮĴðÆÌ�ÐĮĴīĴÐæð�ÌÐ�ĉÐþďī�ðĊĴÐæīă�ÌÐ�ăďĮ�
barrios y utiliza una compleja metodología cuantitativa 
Ĩī�ðÌÐĊĴðťÆī�ř�ĮÐăÐÆÆðďĊī�ăĮ�®īÐĮ�ÌÐ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðĐĊȘ�
O�wÐÆīÐĴīò�#ðĮĴīðĴă�ÌÐă�>®ÅðĴĴ�ÐĮĴ®�ðĉĨăÐĉÐĊĴĊÌď�
el programa de mejora integral de barrios y tiene como 
objetivo que los habitantes de los barrios informales «se 
ÅÐĊÐťÆðÐĊ�ÌÐ�ă�ĉðĮĉ�ÆăðÌÌ�ÌÐ�ŒðÌ�ĪķÐ�Ðă�īÐĮĴď�ÌÐ�
la ciudad». Como en otras experiencias de mejora de 
barrios, sus componentes son diversos y van desde la 
legalización del suelo hasta el uso del arte para mejorar 
los barrios y facilitar la apropiación por parte de la 
comunidad local (por ejemplo, la iniciativa Conecta tu 
barrio). La mejora de la vivienda, los espacios públicos, 
la accesibilidad y la integración social son ámbitos de 
actuación que se están llevando a cabo. Las autoridades 
del Distrito de Bogotá consideran que la promoción de 
la ciudadanía y la participación activa, que representa 
un pilar de la estrategia local, es una parte necesaria de 
ă�ðĉĨăÐĉÐĊĴÆðĐĊ�ÌÐ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐÆķÌďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�
se percibe como esencial para obtener información 
concreta sobre los deseos y necesidades de los habi-
tantes locales, lo que, a su vez, puede ayudar a mejorar 
las futuras políticas públicas. 

Para concluir esta sección, cabe destacar dos cues-
tiones interrelacionadas. La primera es que la moder-
nización y la mejora de los barrios tienen el potencial de 
ÌÐĮťī�ăæķĊĮ�ĊďÆðďĊÐĮ�ăðĉðĴÌĮ�ÌÐ�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊ�
en la medida en que implican la incorporación de los 
habitantes urbanos previamente excluidos a una ciuda-
danía urbana más amplia. Al hacerlo, la consolidación y 
mejora de los asentamientos y la mejora de los barrios 
son sinónimos de la adopción de una concepción de 
la propia ciudad como un bien común que pueden 
disfrutar todos sus ciudadanos y ciudadanas, sin 
necesidad de entrar en el mercado formal del suelo 
y la vivienda. Esto se demuestra en el sentido de 
que muchos de los casos descritos anteriormente no 
afectan solo a las comunidades muy localizadas. Por 
el contrario, funcionan como pilotos que conectan de 
manera ascendente con los recursos gubernamentales 
locales, regionales o incluso nacionales para permitir 
ampliar la escala de las prácticas de comunalización, 
y también de manera descendente a través de la parti-
cipación de redes de federaciones y organizaciones 
de personas pobres urbanas y de intercambios de 
aprendizaje entre iguales. Dicha dimensión hace que 
esta comunalización sea especialmente interesante 
para abordar los problemas asociados a la igualdad 
urbana. 

En este sentido, vale la pena reflexionar sobre el 
creciente papel que desempeñan los GLR a la hora 
de comprometerse con estas prácticas de comu-
nalización, apoyarlas e incluso iniciarlasȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�
ķĊ�ĮÐĎă�ĨďĮðĴðŒ�ř�ăÐĊĴÌďīȘ�}ðÐĊÐ�Ðă�ĨďĴÐĊÆðă�ÌÐ�
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řķÌī��ÆķÅīðī�Ðă�ÌÑťÆðĴ�ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌ�Ð�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�
de muchos habitantes de las ciudades de todo el mundo 
y, al mismo tiempo, reducir la carga para los habitantes 
ÌÐ�ă�ķĴďĨīďŒðĮðĐĊ�ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌ�Ð�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮȘ�wðĊ�
embargo, para que esto se mantenga y sea sostenible, 
los GLR deben seguir comprometidos con la coges-
ĴðĐĊș�ă�ÆďĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ă�ÆďĨīďÌķÆÆðĐĊș�ÐĊ�ăķæī�ÌÐ�
intentar liderar dichas iniciativas. Para que los GLR 
apoyen la consolidación y la ampliación de los procesos 
de comunalización y los dividendos de equidad que 
æÐĊÐīĊ�ȰÌÐ�ìÐÆìďș�Ĩī�ĪķÐ�ĮÐ�ŒðĊÆķăÐĊ�ÆďĊ�ĮďÆð-
ÆðďĊÐĮ�ÆÐĊĴīÌĮ�ÐĊ�ă�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊȰș�ĨīðĉÐīď�ÌÐÅÐĊ�
reconocer los orígenes colectivos, incrementales y 
arraigados de estas prácticas de comunalización y su 
deseo de integrarse en el tejido urbano en los propios 
términos de las personas que los impulsan. Centrarse 
únicamente en la mejora de las condiciones materiales 
de la población que vive fuera de los mercados formales 
del suelo y la vivienda, a expensas de un enfoque político 
o de desarrollo, corre el riesgo de socavar la agencia 
colectiva y el potencial de la ciudadanía activa que 
reside en las comunidades y sus prácticas de comu-
ĊăðšÆðĐĊȘ�}ĉÅðÑĊ�ÆďīīÐ�Ðă�īðÐĮæď�ÌÐ�ÌÐÅðăðĴī�Ðă�ĨÆĴď�
social renovado con los ciudadanos y ciudadanas que 
representan las experiencias de cocreación y asocia-
ción, al reducir la capacidad de sus habitantes de seguir 
cogobernando sus bienes comunes a lo largo del tiempo, 
si la preocupación por mejorar el valor del suelo y de la 
propiedad de los barrios supera el deseo de mejorar la 
vida de sus habitantes. La sección 4 retomará el tema 
de las condiciones para que el compromiso de los GLR 
con las prácticas de comunalización garantice que 
esto produzca y mantenga los bienes comunes como 
un canal para la reparación distributiva y las prácticas 
de creación de ciudades emancipadoras. 

3.4  
(re)apropia-
ciones de suelo y 
bienes comunes 
económicos

El tercer tipo de bienes comunes de suelo, vivienda 
y servicios que se describe en el capítulo implica la  
(re)apropiación del suelo para restablecer los medios 
de subsistencia o, en algunos lugares, para mantener la 
ŒðÌ�ĉðĮĉȘ�wďĊ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ĪķÐ�īÐÆăĉĊ�Ðă�ÆÆÐĮď�ř�Ðă�
uso del suelo urbano fuera de la propiedad o del alquiler 
formal. Implican el trabajo y el comercio informales en 
espacios públicos y privados, actividades económicas a 
domicilio, economías solidarias y de trueque, o diversas 
formas de «jardinería de guerrilla» y agricultura urbana. 
Estas prácticas de comunalización reivindican de 
forma efectiva la propia ciudad como un bien común 
ÐĊ�īÐĮĨķÐĮĴ�ĴĊĴď��ă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ř�ĉÐīÆĊ-
tilización del suelo urbano como a las políticas de 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÐŘÆăķřÐĊĴÐĮ�ĪķÐ�åīÆĴķīĊ�Ðă�ÌÐīÐÆìď�
a la ciudad para determinados habitantes y usos.�wÐ�
basan en un concepto de ciudad como un conjunto de 
recursos comunes que los ciudadanos y ciudadanas 
pueden reclamar, a menudo mediante la articulación 
del valor de uso o la función social del suelo urbano, 
pero también, directamente, por la necesidad de 
ĮķĨÐīŒðŒÐĊÆð�ÆďĴðÌðĊȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ĉķÐĮĴī�ÐĊ�ÐĮĴÐ�
capítulo, estas prácticas apuntan a un fuerte nexo entre 
los bienes comunes económicos urbanos y los modelos 
de solidaridad económica y democracia económica.

La (re)apropiación del suelo para actividades econó-
micas y de subsistencia implica prácticas que, frecuen-
temente, igual como se ha descrito en referencia a la 
vivienda incremental, están «en tensión» con las lógicas 
ďťÆðăÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ÌÐīÐÆìďș�ĨīďĨðÐÌÌ�ř�ĴīÅþď28. 
La noción de «tensión» es útil, ya que estas prácticas 
de (re)apropiación del suelo suelen ser el resultado de 
ĊÐæďÆðÆðďĊÐĮ�ÆďĊ�ăďĮ�ĨăĊÐĮ�ř�īÐæăĉÐĊĴďĮ�ďťÆðăÐĮ�
y con los GLR encargados de hacerlos cumplir. Y estas 
negociaciones son las que permiten hacer reales las 
posibilidades de comunalización, aunque estas puedan 
ser vulnerables, limitadas en el tiempo e inciertas. 

28 Caldeira, «Peripheral urbanization: Autoconstruction, transversal logics, 
and politics in cities of the global south».

9ķÐĊĴÐȚ�ZŒðÌðď��ăÅÐīĴď��īÐĊĮ�tȘș�9ăðÆāīȘ 
Antioquia, Colombia.
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#ðÆìĮ�ĊÐæďÆðÆðďĊÐĮ�ĴĉÅðÑĊ�řķÌĊ��ÌÐĮťī�Ðă�
ĮðĮĴÐĉ�ÅðĊīðď�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăÐæăðÌÌȥðăÐæăðÌÌȘ�
O�ÐŘðĮĴÐĊÆð�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ĴðĨď�ÌÐ�ĊÐæďÆðÆðďĊÐĮ�ĮðæĊðťÆ�
que los GLR siempre tienen un papel en las prácticas 
de comunalización, ya sea porque las suprimen; las 
criminalizan y ejecutan desalojos; las reconocen y 
apoyan tácitamente, o las permiten activamente 
mediante su reconocimiento. Aunque a continuación 
se exponen ejemplos de prácticas lideradas por la 
comunidad, son las experiencias que se basan en la 
colaboración con los GLR las que realmente ilustran 
la importancia del papel de estos últimos a la hora de 
permitir, o mantener, estos tipos vitales de prácticas 
de comunalización. 

¿Cómo son estas (re)apropiaciones del suelo como 
ÅðÐĊ�ÆďĉĸĊȟ��Ċ�ÆķÐĮĴðĐĊ�åķĊÌĉÐĊĴă�ÐĮ�ă�presencia 
estructural de estas prácticas en las economías 
informales de las ciudades tanto del sur como del 
norte global. Es importante recordar que, a escala 
mundial, el 61 % de todos los trabajadores (dos mil 
millones de personas) realizan actividades informales, 
aunque con considerables variaciones regionales29. 
Dentro de este contexto, el acceso equitativo al suelo 
público (y, en menor medida, al privado) es clave para 
emprender las innumerables actividades informales 
que forman parte de las estrategias de subsistencia 
de muchos y muchas habitantes de las ciudades, y en 
particular de los grupos más marginados. Es el caso 
del comercio informal, la venta ambulante, la recogida 
de residuos y el reciclaje, o también de la industria 
ăðæÐīȘ��Ì�ķĊď�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�ďťÆðďĮ�ÌÐĨÐĊÌÐ�ÌÐă�ÆÆÐĮď�
al espacio y la infraestructura de la ciudad como 
lugares de trabajo. Puede tratarse de calles públicas 
donde los vendedores ambulantes comercializan sus 
productos; terrenos urbanos vacíos donde se ubican 
los mercados; lugares de infraestructuras públicas 
como centros de recogida local y vertederos donde 
ĴīÅþĊ�ăďĮ�īÐÆðÆăÌďīÐĮș�ÆăĮðťÆÌďīÐĮ�ř�īÐÆďăÐÆĴďīÐĮ�
informales de residuos; nodos de transporte donde 
se reúne el paratránsito informal, o las callejuelas y 
los callejones de los asentamientos informales donde 
las pequeñas empresas trabajan, elaboran, venden 
y almacenan mercancías. Estos espacios clave de 
producción e intercambio se comunalizan a través del 
uso directo y la (re)apropiación en lugar de a través de 
un permiso formal o de la propiedad. Es precisamente 
así porque se han vuelto inasequibles e inaccesibles 
por los mecanismos de cercamiento de facto, como 
ă�ĉÐīÆĊĴðăðšÆðĐĊ�ÌÐă�ĮķÐăď�ď�ăĮ�ĊďīĉĮ�ÌÐ�ĨăĊðť-
cación excluyentes que no consideran las prácticas 
de subsistencia informales como usos legítimos del 
ámbito público urbano. Al hacerlo, participan en lo 
que se ha denominado «comunalización del espacio» 

29 El empleo informal representa aproximadamente el 90 % del empleo en 
países en desarrollo y el 67 % en países emergentes según WIEGO, «Policy 
9īĉÐœďīāȺș�AĊåďīĉă�'ÆďĊďĉřș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3vVrCvn.

dentro de las perspectivas de «comunalización de la 
ciudad»30ș�ř�ĪķÐ�ĴīĴĊ�ÌÐ�ȧīÐȨťīĉī�Ðă�Œăďī�ÌÐ�ķĮď�ÌÐă�
ÐĮĨÆðď�ķīÅĊď�ĪķÐș�ÐĊ�ăæķĊďĮ�ÆďĊĴÐŘĴďĮș�īÐŦÐþ�ăĮ�
interpretaciones colectivas establecidas desde hace 
tiempo de este espacio y la aceptación de diversos 
derechos de propiedad. 

Las prácticas de (re)apropiación del suelo tienden a 
ser reivindicaciones más que derechos. Son prácticas 
que desean, y de hecho necesitan, ciertos tipos de 
reconocimiento: el derecho a ejercer trabajos en 
espacios públicos comunes, el reconocimiento de 
diversas formas de trabajar en la ciudad o el derecho 
a estar en la ciudad. En este sentido, estas prácticas 
de comunalización requieren sus propias tácticas y 
ÐĮåķÐīšďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮȘ�qďī�ăď�ĴĊĴďș�ă�ďīæĊðšÆðĐĊ�
colectiva es un elemento siempre presente en estas 
prácticas; sin esta organización, probablemente serían 
insostenibles. La organización de los recicladores infor-
males, los vendedores ambulantes, los comerciantes del 
mercado, los trabajadores a domicilio y los trabajadores 
del paratránsito suelen centrarse en dos objetivos. 
En primer lugar, destacan el papel fundamental que 
desempeñan estas prácticas económicas para contri-
buir al funcionamiento económico amplio de la ciudad. 
En segundo lugar, remarcan su papel para la subsis-
tencia de amplios sectores de trabajadores pobres y 
otras poblaciones marginadas. Las organizaciones 
ťīĉĊ�ĪķÐ�ÐĮĴĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÌÐ�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊ�ĮďĊ�
vitales para la ciudad, pero también, y especialmente, 
para sus habitantes más vulnerables. Por ejemplo, en 
Bogotá (Colombia), la Asociación de Recicladores de 
Bogotá ha movilizado apoyos para que se reconozca 
el reciclaje como profesión y ha conseguido que sus 
ĉðÐĉÅīďĮ�ĴÐĊæĊ�ÆÆÐĮď�ďťÆðă��ăďĮ�īÐĮðÌķďĮ�ř�ă�
ĮķÐăď�Ĩī�īÐăðšī�Įķ�ĴīÅþďȘ�wķ�ÆĉĨĎ�ĮÐ�ÆÐĊĴīĐ�
en la contribución de los recicladores a la cadena de 
valor del reciclaje, así como en la importancia de su 
papel medioambiental, económico y de servicio público 
para reducir la demanda de nuevas materias primas. 
Es importante destacar que la asociación reúne a 
algunos de los sectores más vulnerables de la pobla-
ción, a menudo personas migrantes y desplazadas, con 
bajos niveles de educación y con pocas alternativas de 
empleo. A principios de la década de 2010, la ciudad de 
Bogotá aceptó muchas de las propuestas presentadas 
por la asociación como parte de su plan de gestión de 
residuos revisado. Entre ellas se incluía el desarrollo 
de un plan de pagos para promover la recuperación de 
materiales reciclables y la realización de pagos directos 
a los recicladores individuales (véase el recuadro 4.2 
para obtener más información)31. 

Ǣǟ�wĴŒīðÌÐĮș�Common Space: The City as Commons.

ǢǠ�Zăæ��ÅðšðÌ�ř�9ÐÌÐīðÆď�qīīș�ȹ�ĮĴÐ�ĨðÆāÐīĮ�Į�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐ�ĨīďŒðÌÐīĮ�
in Bogotá, Colombia», en Building Inclusive Cities: Highlights from the 
Inclusive Cities Project, ed. Rhonda Douglas (Manchester: WIEGO, 2017), 
22-25.
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En el mundo se encuentran muchos ejemplos de 
grupos de acción local que negocian un recono-
cimiento similar para los trabajadores informales, 
desde los vendedores y vendedoras ambulantes hasta 
los trabajadores y trabajadoras del ámbito de los 
residuos.�'Ċ��īœðÆā�LķĊÆĴðďĊș�ÐĊ�Durban�ȧwķÌ®åīðÆȨș�
los vendedores ambulantes y los trabajadores del trans-
ĨďīĴÐ�ĮÐ�ðĊĴÐæīīďĊ�ÐĊ�ķĊ�ĨăĊ�Ĩī�ĨăĊðťÆī�ķĊ�ðĉĨďī-
tante nexo de transportes. Asimismo, una de las nuevas 
leyes nacionales de la India reconoce a los vendedores 
ambulantes y garantiza la asignación de espacio para 
ellos dentro de los planes maestros urbanos32Ș�}ĉÅðÑĊ�
se está produciendo un cambio político y normativo 
para buscar formas para que los GLR puedan relacio-
narse más directamente con el trabajo informal, los 
trabajadores y los lugares de trabajo. Esta es una de las 
múltiples formas en las que los GLR pueden apoyar las 
prácticas de comunalización y, en el mismo proceso, 
trabajar hacia el compromiso del ODS 11 de no dejar 
a nadie atrás. Se trata de un imperativo que se ha 
hecho aún más urgente tras la crisis de la COVID-19. 
Los GLR están revisando las políticas urbanas tras la 
pandemia, y es alentador observar que pueden basarse 
en las buenas prácticas. Ya han trabajado para apoyar 
estos usos e iniciativas mediante nuevas formas de 
īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴďș�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÆďĊþķĊĴ�ř�īÐæķăÆðĐĊ�
de los diferentes usos del suelo en la ciudad, tal y 
Æďĉď�ÌÐĴăă�Ðă�ÆĨòĴķăď�ÐĊ�ă�ĮÐÆÆðĐĊ�ǣȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
al hacerlo, los términos del reconocimiento deben 
conservar las raíces de la comunalización de tales 
prácticas. A medida que se reconocen más trabajos 
y trabajadores, y que el acceso a los espacios de 
trabajo públicos y privados está más protegido, es 
importante que este reconocimiento conserve cierto 
æīÌď�ÌÐ�ŦÐŘðÅðăðÌÌș�ÌÐ�ĉďÌď�ĪķÐ�ăĮ�ĊķÐŒĮ�åďīĉĮ�
de cercamiento, propiedad y limitación no sustituyan 
lo que antes eran prácticas de comunalización. Por 
ejemplo: el establecimiento de zonas de venta para 
algunos vendedores ambulantes no debe implicar la 
creación de nuevos recintos que excluyan a los nuevos 
vendedores y vendedoras que migran a la ciudad del 
acceso a los espacios reconocidos y regulados. 

Un segundo conjunto de bienes comunes relacionados 
ÆďĊ�ă�īÐĨīďĨðÆðĐĊ�ÌÐă�ĮķÐăď�ÆďĊ�ťĊÐĮ�ÐÆďĊĐĉðÆďĮ�
consiste en la reutilización de infraestructuras cons-
truidas no utilizadas o en desuso33. Lo que caracteriza 
a estos bienes comunes es tanto la función social del 
suelo (y de las infraestructuras urbanas) como el hecho 
de que funcionan siguiendo una lógica alternativa a la 
del control estatal o del mercado. En su lugar, repre-
sentan los principios de solidaridad, inclusión y cuidado. 

32 Para más ejemplos e información, véase: WIEGO y Asiye Etafuleni, 
ȹqķÅăðÆ�wĨÆÐ�}īÌðĊæ�AĊĊďŒĴðďĊĮ�ðĊ�#Ðăìðș�AĊÌð�ĊÌ�#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆȺș�
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

ǢǢ�'ĮĴ�ĮÐÆÆðĐĊ�ĮÐ�ÅĮ�ÐĊ�NďăðķăðĮș�ȹ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�
commoning».

Un ejemplo es la aparición de economías populares de 
trueque e intercambio y las asambleas de barrio en el 
ĉÐīÆÌď�ÌÐ�O�wăÌș�ÐĊ Buenos Aires (Argentina), 
que iniciaron el movimiento organizado de trabajadores 
y trabajadoras desocupados que buscaban recuperar 
fábricas abandonadas34. Otro ejemplo es la apropiación 
de almacenes públicos y otras infraestructuras públicas 
por parte de proyectos solidarios en varias ciudades 
ăĴðĊďĉÐīðÆĊĮ�ř�ÌÐă�Įķī�ÌÐ�'ķīďĨș�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�
atender necesidades inmediatas relacionadas con el 
consumo y la seguridad alimentaria. A medida que se 
extendía la pandemia de la COVID-19, las plataformas 
solidarias de Rosario y Santa Fe (Argentina) y los grupos 
de ayuda mutua de Milán y Nápoles (Italia) y de Atenas 
(Grecia) reutilizaron las infraestructuras de los barrios 
para producir y distribuir alimentos, productos de 
consumo y servicios sanitarios básicos. Es importante 
destacar que en las ciudades argentinas se realizó con 
el apoyo de movimientos y organismos municipales. 
Esto apunta el potencial de las prácticas de comuna-
lización para contribuir a los medios de subsistencia 
que podrían dar lugar a iniciativas de coproducción en 
las que participen los GLR y los colectivos urbanos35. 

Los bienes comunes económicos establecidos en 
terrenos urbanos reapropiados pueden implicar 
prácticas colectivas y solidarias que encajan con 
los principios del movimiento de la economía solidaria. 
Pueden establecerse a través de formas de gober-
nanza de los trabajadores y de las cooperativas. }ă�
y como se ha comentado anteriormente, el aumento 
de las formas de producción autónomas dentro de 
las comunidades puede mejorar potencialmente la 
gobernanza democrática de los recursos comunes36. 
Encontramos algunos ejemplos en experimentos 
preliminares en el Reino Unido, donde las asociaciones 
público-comunes ofrecen modelos democráticos que 
pueden permitir la creación de riqueza basada en la 
comunidad y dirigida por los trabajadores y trabajadoras. 
En Preston (Reino Unido), las instituciones municipales 
adquieren bienes y servicios a escala local que luego 
se utilizan para generar circuitos urbanos de riqueza 
comunitaria y multiplicadores económicos. Estas 
formas de democracia económica replantean el papel 
de las ciudades y las consideran como lugares cruciales 
para la comunalización de servicios e infraestructuras 
urbanas37. 

Ǣǣ��ÐīďĊðÆ�:æďș�ȹ�ìĴ�īÐ�ĨďĨķăī�ÐÆďĊďĉðÐĮȟ�wďĉÐ�īÐŦÐÆĴðďĊĮ�åīďĉ�
Argentina», Radical Philosophy 2, n.o 2 (2018): 31–38.

ǢǤ�OÐĊÌīď�TðĊķÆìðĊ�ÐĴɁăȘș�ȹTķĊðÆðĨă�OďæðĮĴðÆĮȚ�qďĨķăī�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�
ĊÌ�wďķĴìÐīĊ��īÅĊðĮĉĮ�ÌķīðĊæ�ĴìÐ�qĊÌÐĉðÆȺș�ǡǟǡǟș� 
https://bit.ly/3vrQP1g.

Ǣǥ�NďăðķăðĮș�ȹ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæȺȘ

37 Andrew Cumbers, The Case for Economic Democracy (Cambridge: Polity 
Press, 2020).
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Por último, otro tipo clave de bienes comunes que 
implica la (re)apropiación del suelo urbano se asocia 
con la seguridad y la soberanía alimentaria y se rela-
ciona con procesos de agricultura urbana o prácticas 
de «jardinería de guerrilla» (es decir, prácticas de 
cultivo de alimentos, semillas o flores en terrenos 
que los jardineros no tienen técnicamente el derecho 
legal de cultivar; véase el capítulo 7, sección 4, para 
obtener un análisis más detallado). Ambas prácticas, 
que promueven el uso del suelo urbano y periurbano 
para la producción de alimentos y la jardinería en 
æÐĊÐīăș�īÐťīĉĊ�Ðă�ĨĨÐă�ŒðĴă�ÌÐă�ĮķÐăď�ķīÅĊď�ř�
la importancia de proteger su valor de uso dentro de 
un contexto de profunda especulación y mercados 
ÌÐ�ĮķÐăď�ťĊĊÆðīðšÌďĮȘ�En algunos casos, como en 
Melbourne (Australia), estas prácticas representan 
esfuerzos por regenerar la vegetación autóctona, mien-
tras que en otros, como en París (Francia), intentan 
compensar el aumento de las temperaturas o la pérdida 
de biodiversidad mediante el uso de soluciones basadas 
ÐĊ�ă�ĊĴķīăÐšȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĊ�ĉķÆìďĮ�ÆĮďĮ�ă�æīð-
cultura urbana y la jardinería de guerrilla representan 
formas originales de facilitar el acceso al suelo urbano a 
personas, incluidas las migrantes, que tradicionalmente 
han sido excluidas de él. En Sevilla (España), el papel 
de la agricultura urbana, utilizada como práctica de 
comunalización con dimensiones tanto distributivas 
como de reconocimiento, llevó al equipo de la coalición 
ĉķĊðÆðĨă��ďīðÐĊĴī�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ÐĊ�Įķ�
favor a principios de los años 2000. Ello se consiguió 
mediante mecanismos de presupuestos participativos38. 

Estas prácticas de comunalización del suelo han 
cobrado especial importancia en el contexto de la 
pandemia de la COVID-19, que, al igual que otras crisis, 
ha perturbado tanto los medios de subsistencia econó-
micos como las redes de distribución de alimentos. 
En muchos contextos marcados por la ausencia, o 
el alcance limitado, de los sistemas de bienestar y 
protección social, las comunidades más pobres se 
han visto especialmente afectadas y el hambre ha (re)
aparecido. En respuesta, los grupos comunitarios han 
ampliado las prácticas de cultivo colectivo de alimentos, 
la producción y la distribución de alimentos en terrenos 
urbanos vacíos y otros «infrautilizados». En algunos 
contextos, los GLR están respondiendo apoyando acti-
vamente iniciativas similares. En Quezon City (Filipinas), 
ă�ZťÆðĊ�TķĊðÆðĨă�ÐĮĴ®�ĉĨăðĊÌď�Įķ�Ĩīďæīĉ�ÌÐ�
sostenibilidad alimentaria y está convirtiendo parcelas 
ociosas de la ciudad en huertos que serán cultivados 
por mujeres y organizaciones de base39. Junto con el 

38 Yves Cabannes y Barbara Lipietz, «Revisiting the democratic promise of 
participatory budgeting in light of competing political, good governance and 
technocratic logics», Environment and Urbanization 30, n.o 1 (2018): 67–84.

39 Ofelia Bagotlo, «We also want greens in our meals: community gardens 
in the Philippines», International Institute for Environment and Development, 
2021, https://bit.ly/3717P5c.

ĮķĉðĊðĮĴīď�ÌÐ�āðĴĮ�ÌÐ�ðĊðÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÐĉðăăĮș�ĮÐæķīī�
ĴÐīīÐĊďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�Ĩī�ťĊÐĮ�æīòÆďăĮ�ÐĮ�ķĊ�ÆďĉĨď-
nente clave de la acción de apoyo de los GLR a favor 
de los bienes comunes urbanos. 

De forma similar, la agricultura urbana y las prácticas 
de comunalización que la sustentan se reconocen 
cada vez más como una respuesta equitativa y nece-
saria a las vulnerabilidades inducidas por el clima. En 
Rosario (Argentina), la agricultura urbana cobró fuerza 
a raíz de la crisis económica de 2001 como medio para 
poner alimentos en la mesa y permitir la creación de 
empleo. A medida que este enfoque se extendió desde 
los huertos, las parcelas de los barrios y los espacios 
públicos a las zonas periurbanas, la agricultura urbana 
también empezó a considerarse una respuesta estra-
ĴÑæðÆ��ăĮ�ðĊķĊÌÆðďĊÐĮ�ř�ăďĮ�ÐĨðĮďÌðďĮ�ÌÐ�ÆăďīȘ�}ă�
y como se explica en el capítulo 7 (sección 5.3), con el 
tiempo, el Programa de Agricultura Urbana de Rosario ha 
ampliado su alcance para incluir la agricultura urbana 
ÐĊ�Įķ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�ķĮď�ÌÐă�ĮķÐăďȘ�>�ðÌÐĊĴðťÆÌď�
sistemáticamente terrenos públicos y privados vacíos 
o infrautilizados que los habitantes de bajos ingresos, y 
en particular los colectivos de mujeres, podrían utilizar 
para cultivar alimentos40. El caso de Rosario ilustra el 
papel fundamental que pueden desempeñar los GLR 
para aumentar el acceso al suelo, protegerlo contra 
el cercamiento y apoyar iniciativas colectivas para 
satisfacer necesidades materiales vitales y reforzar la 
resiliencia climática de la ciudad a largo plazo. 

3.5 servicios 
públicos locales 
universales

En este capítulo, anteriormente se ha argumentado 
que la fragmentación y la disgregación de la prestación 
de servicios públicos e infraestructuras son un factor 
clave de la desigualdad urbana. Aquí, los servicios 
públicos se entienden como «sistemas determinados 
y desarrollados colectivamente por las sociedades, 
organizados a través del Estado subnacional o central, 
para producir o suministrar bienes comunes» y como 
«formas de provisión colectiva para satisfacer necesi-
dades compartidas»41Ș�'ĮĴĮ�ÌÐťĊðÆðďĊÐĮ�ÌÐĮĴÆĊ�ķĊď�

40 Anne Maassen y Madeleine Galvin, «Rosario, Argentina Uses Urban 
9īĉðĊæ�Ĵď�}ÆāăÐ�'ÆďĊďĉðÆ�ĊÌ��ăðĉĴÐ��īðĮÐĮȺș�World Resources Institute 

- Insights, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœÅăœĪ}.

ǣǠ�#ŒðÌ�>ăăș�ȹ#ÐťĊðĴðďĊ�ďå�qķÅăðÆ�wÐīŒðÆÐĮ�åďī�ĴìÐ�:Aȭ'tw��qķÅăðÆ�wÐīŒðÆÐ�
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de los elementos clave del concepto de comunalización 
ĪķÐ�ĮÐ�ÌÐťÐĊÌÐ�ĪķòȚ�īÐĮķăĴÌďĮ�ř�ĨīďÆÐĮďĮ�ĪķÐ�ĮďĊș�Ĩďī�
ĊÐÆÐĮðÌÌș�ÆďăÐÆĴðŒďĮ��ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÐĮÆăĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
en este caso concreto de los servicios públicos, los 
bienes comunes se solapan de forma considerable 
con muchos conceptos similares y, en particular, con la 
noción de lo que es «público». Ello implica que la forma 
y la naturaleza de los bienes comunes de servicios e 
infraestructuras requieren alianzas, sobre todo con 
las instituciones estatales. A continuación, se debate 
este tema a partir de los casos expuestos. 

Los servicios públicos abordan las desigualdades de 
muchas maneras, desde «funcionar como una trans-
ferencia de ingresos colectivos de facto» («salario 
social» o «ingresos virtuales») hasta ser una forma de 
«acción colectiva para poner en común, compartir y 
īÐÌðĮĴīðÅķðī�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ȰĉÐÌðĊĴÐ�ðĉĨķÐĮĴďĮ�ď�ĮÐæķīďĮ�
progresivos, o a través de tasas redistributivas para los 
ķĮķīðďĮȰ�ÐĊĴīÐ�ĴďÌďĮ�ăďĮ�ĉðÐĉÅīďĮ�ÌÐ�ķĊ�ÆďĉķĊðÌÌ�
o sociedad que, de otro modo, no podrían (o serían 
menos capaces) de acceder a ellos individualmente»42. 
Dentro de los servicios públicos, este capítulo analiza 
la prestación de servicios específicos como: agua, 
alcantarillado, electricidad, recogida y tratamiento de 
residuos, carreteras, puentes, ferrocarriles, transporte, 
escuelas, hospitales y centros de cuidados43Ș�wÐ�ĴīĴ�
de servicios habituales en la vida cotidiana. En realidad, 
no es posible participar plenamente en la vida social, 
económica y material de la ciudad sin estos servicios, 

UīīĴðŒÐ��ďīāðĊæ�:īďķĨȺș�ǡǟǡǠț�#īð��ðÅīīðďș�ȹ�ÐřďĊÌ�ìÐăĴì�œďīāÐīĮș�
ĉðăăðďĊĮ�ĉďīÐ�ĊÐÐÌ�ÅÐĴĴÐī�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�Ĵď�ÅÐĴ��ďŒðÌȭǠǨȺș�qķÅăðÆ�wÐīŒðÆÐĮ�
International, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĨŒZīwœ.

42 Daria Cibrario y Vera Weghmann, «Access to quality local public services 
åďī�ăăȚ��ĨīÐÆďĊÌðĴðďĊ�Ĵď�ÅÐĴ�ðĊÐĪķăðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�
GOLD VI (Barcelona, 2021).

43 “Well-designed social protection systems contribute to reducing poverty 
and inequality, while enhancing social cohesion and political stability”, p. vi. 
ZA}ș�ȹ�ďīăÌ�wďÆðă�qīďĴÐÆĴðďĊ�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǦȭǠǨȚ��ĊðŒÐīĮă�ĮďÆðă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�Ĵď�
ÆìðÐŒÐ�ĴìÐ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�:ďăĮȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǦȨș� 
https://bit.ly/3MAU78f.

ya que satisfacen necesidades básicas de desarrollo 
ìķĉĊďȘ�qďī�ăď�ĴĊĴďș�ĮďĊ�ĴĊĴď�ťĊÐĮ�ÐĊ�Įò�ĉðĮĉďĮ�Æďĉď�
īÐĪķðĮðĴďĮ�ĨīÐŒðďĮ�Ĩī�ķĊ�ŒðÌ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ř�ÌðæĊȘ�
}ĉÅðÑĊ�ĮďĊ�åķĊÌĉÐĊĴăÐĮ�Ĩī�Ðă�ĉĊÌĴď�ÌÐ�ăďĮ�:Otș�
lo que hace que el debate sea especialmente relevante 
para este informe. 

ȠsķÑ�åīæĉÐĊĴ�ă�ĨīÐĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮȟ��Ċ�
de las razones por las que han surgido desigualdades 
en la prestación de servicios públicos es la tendencia 
constante a la privatización44. Los drásticos recortes 
en el gasto y el endeudamiento públicos, así como las 
īÐÅþĮ�ťĮÆăÐĮ�īÐæīÐĮðŒĮș�ìĊ�īÐÌķÆðÌď�ÐĊ�æīĊ�ĉÐÌðÌ�
los fondos de los servicios públicos y han promovido su 
comercialización. Esto ha sucedido al permitir la partici-
pación de operadores privados con ánimo de lucro, que 
han entrado en este ámbito a través de privatizaciones, 
concesiones, alianzas público-privadas y externalización. 
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĉķÆìĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐă�Įķī�æăďÅă�ìĊ�ÐĮĴÌď�
casi siempre excluidas de las disposiciones formales por 
parte de los actores del mercado estatal o privado, ya 
sea como resultado de la inseguridad de la tenencia o, 
simplemente, debido a la ausencia de redes de servicios 
e infraestructuras45Ș�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÆďĉÐĊĴÌď�ÐĊ�Ðă�
apartado anterior sobre los asentamientos informales y 
la mejora de los barrios, la comunalización suele adoptar 
la forma de autoprestación y coproducción de servicios 
Ĩďī�ĨīĴÐ�ÌÐ�ăďĮ�ř�ăĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ĪķÐ�ăď�ĊÐÆÐĮðĴĊȘ�wðĊ�
embargo, estas acciones necesarias suelen tener un 
gran coste para las comunidades. 

Por lo tanto, la comunalización de los servicios públicos 
puede adoptar dos formas muy diferentes. La primera 
forma se da cuando no existen servicios públicos; en este 
caso, las estrategias de comunalización pasan por una 
mayor provisión pública, tanto para reducir la carga 

44 Cibrario y Weghmann, «Access to quality local public services for all: a 
precondition to beat inequality».

ǣǤ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹ�ĨæīÌðĊæ�ÅĮðÆ�ĮÐīŒðÆÐ�ĨīďŒðĮðďĊ�ðĊ�ðĊåďīĉă�
settlements: city led, community led and commoning».

9ķÐĊĴÐȚ��ÐĊĴÐī�åďī��ďĉĉķĊðĴř�AĊðĴðĴðŒÐĮ�ÌÐ�}ĊšĊðȘ
Líderes locales reunidos debaten sobre la red de alcantarillado comunitario.
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de autoprestación que recae sobre las comunidades 
Æďĉď�Ĩī�æīĊĴðšī�ĪķÐ�ĮÐ�ÅďīÌÐĊ�ăďĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÐĊ�
los servicios. Este enfoque se ha analizado en los apar-
tados anteriores sobre la mejora de los asentamientos 
informales y la mejora de los barrios. La segunda forma 
se da cuando la comunalización quiere proteger los 
servicios públicos existentes contra la privatización, 
seguir garantizando la igualdad de provisión e insistir 
en que los servicios sigan siendo desmercantilizados y 
accesibles y estén protegidos contra la fragmentación. 
En ambos casos existe una diversidad de modelos de 
prestación de servicios públicos que ven dichos servicios 
como bienes comunes a los que se puede acceder univer-
salmente a través de procesos colectivos y democráticos. 
wķ�ďÅþÐĴðŒďș�Æďĉď�Ðă�ÌÐ�ĴďÌĮ�ăĮ�ÆďĉķĊăðšÆðďĊÐĮș�ÐĮ�
resistirse a la mercantilización de los servicios públicos 
y, al mismo tiempo, generar nuevos acuerdos institucio-
nales, a diferentes escalas, que puedan ofrecer lo que 
es esencial para los habitantes urbanos. 

Esta sección se centra en la segunda forma de comu-
nalización. Una de las formas de garantizar que los 
servicios sigan siendo bienes comunes asegurados y 
prestados por las instituciones públicas (y a menudo 
por los GLR) es mediante su remunicipalización o 
desprivatización. Las autoridades locales, los habitantes 
locales y los trabajadores públicos están desprivati-
zando cada vez más los servicios públicos y los recursos 
comunes para devolverlos a la propiedad y el control 
públicos. Este proceso suele incluir experimentos con 
mecanismos de gobernanza democrática, responsabi-
lidad y participación. Está ocurriendo de varias maneras: 
con la no renovación de concesiones y contratos de 
externalización plurianuales con proveedores privados; 
con la recuperación tras la retirada o la quiebra del 

operador privado; por decisión de las autoridades locales, 
o mediante referéndums democráticos. En febrero de 
2021, la base de datos de Public Futures recogía 1.451 
ÐþÐĉĨăďĮ�ŒÐīðťÆÌďĮ�ÌÐĮÌÐ�Ðă�Ďď�ǡǟǟǟș�ÌÐ�ăďĮ�ÆķăÐĮ�
974 correspondían a desprivatizaciones y 477 a munici-
palizaciones. Estos casos abarcan una amplia gama de 
servicios públicos, que van desde el agua, la energía, la 
recogida y el tratamiento de residuos, el transporte, la 
educación, la sanidad, los servicios sociales y las teleco-
municaciones, hasta los servicios de la Administración 
ăďÆă�ȧŒðŒðÐĊÌș�ăðĉĨðÐš�ÌÐ�ÐÌðťÆðďĮș�ĉĊĴÐĊðĉðÐĊĴď�
de espacios e infraestructuras públicas, comedores, 
servicios funerarios, aparcamientos municipales e 
infraestructuras deportivas)46. 

Es importante considerar la remunicipalización como 
una práctica escalar que está siendo en gran medida 
adoptada por GLR. Esta tendencia es más notable en los 
países con cierto grado de gobernanza descentralizada 
y desconcentración, porque permite a los municipios 
desprivatizar y recuperar el control de ciertos servicios. 
#Ð�ăďĮ�ǠȘǣǤǠ�ÆĮďĮ�ŒÐīðťÆÌďĮ�īÐæðĮĴīÌďĮ�ÐĊ�ĴďÌď�Ðă�
mundo, el 64 % se han llevado a cabo a escala muni-
cipal; el 23 %, a escala intermunicipal (con un marcado 
aumento en los últimos 10 años), y el 13 %, a escala 
regional, pero menos del 1 %, a escala nacional. Por 
último, el 49 % de estos casos son ahora de propiedad 
directa del gobierno, el 28 % son de empresas públicas 
(con los municipios como accionistas mayoritarios) y 
el 5,5 % están en régimen de copropiedad, mientras 
que el 4 % implican la propiedad comunitaria a través 
de cooperativas.

Recuadro 4.2 
La lucha contra las desigualdades a través de la remunicipalización

Las políticas neoliberales radicales impulsadas en Chile a partir de 1973, tras el golpe militar, dieron lugar a la priva-
tización de todos los sectores de servicios públicos y a la comercialización de los recursos naturales del país. Ello 
condujo a un aumento sustancial del precio de los servicios públicos47. Cuatro décadas más tarde, Chile es uno de 
los países con mayores niveles de desigualdad entre los países de renta alta, con una brecha de ingresos de más 
de ocho veces entre el 20 % más rico y el 20 % más pobre de su población, donde este último es incapaz de pagar 
servicios públicos vitales48. En este contexto, desde 2015, el municipio de Recoleta ha priorizado la creación de 

46 Publicada en 2021, la base de datos de Public Futures es el primer intento de recoger el alcance del proceso de remunicipalización global. A falta de datos 
ďťÆðăÐĮ�åÆðăðĴÌďĮ�Ĩďī�ăĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮș�ÐĮĴ�ÅĮÐ�ÌÐ�ÌĴďĮ�ķĴðăðš�ăďĮ�ĴīÅþďĮ�ðĊðÆðăÐĮ�ĨķÅăðÆÌďĮ�Ĩďī�Ðă�}īĊĮĊĴðďĊă�AĊĮĴðĴķĴÐȘ�wĴďāď�NðĮìðĉďĴď�ř�ZăðŒðÐī�
qÐĴðĴþÐĊș�ȹtÐÆăðĉðĊæ�qķÅăðÆ�wÐīŒðÆÐĮȚ�>ďœ�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ÆðĴðšÐĊĮ�īÐ�ĴķīĊðĊæ�ÅÆā�ĨīðŒĴðĮĴðďĊȺ�ȧ�ĉĮĴÐīÌĉ�ř�qīòĮș�ǡǟǠǦȨș�https://bit.ly/39eQiqK. La base de datos 
ha sido elaborada por una red de activistas supervisada por el profesor Andrew Cumbers de la Universidad de Glasgow. Cualquiera puede informar sobre un caso a 
ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ă�Ĩ®æðĊ�œÐÅ�ř�Ðă�ÐĪķðĨď�ÌÐă�ĨīďåÐĮďī��ķĉÅÐīĮ�ăď�ŒÐīðťÆ�ř�ÌďÆķĉÐĊĴȘ
47 Alexander Panez Pinto, «Re-building public ownership in Chile: social practices of the Recoleta commune and challenges to overcoming neoliberalism», en The 
Future is Public: Towards Democratic Ownership of Public Servicesș�ÐÌȘ�wĴďāď�NðĮìðĉďĴďș�OŒðĊð�wĴÐðĊåďīĴș�ř�ZăðŒðÐī�qÐĴðĴþÐĊ�ȧ�ĉĮĴÐīÌĉ�ř�qīòĮȚ�}īĊĮĊĴðďĊă�
Institute, 2020), 127-37, https://bit.ly/38Bua9F.

ǣǧ�����UÐœĮș�ȹ�ìðăÐ�ĨīďĴÐĮĴĮȚ�AĮ�ðĊÐĪķăðĴř�ÅÐÆďĉðĊæ�œďīĮÐȟȺș�Reality Check, 2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅÅÆȘðĊȥǢāītāăOȘ��ÌÐĉ®Įș�ȹ'Ċ��ìðăÐș�Ðă�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊð�ȧă�ìÐīīĉðÐĊĴ�ĉ®Į�
ķĴðăðšÌ�Ĩī�ĉÐÌðī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮș�ÅþĐ�ÌÐ�ǟșǤǦ�ÐĊ�ǠǨǨǟ��ǟșǣǦ�ÐĊ�ǡǟǠǦȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ðă�ĨòĮ�ĴďÌŒò�ĴðÐĊÐ�Ðă�ĮÐæķĊÌď�ĉřďī�ÆďÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�:ðĊð�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�
ĨòĮÐĮ�ÌÐ�ă�Z�#'ș�ĉķř�Ĩďī�ÐĊÆðĉ�ÌÐă�ĨīďĉÐÌðď�ÌÐă�æīķĨď�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�īðÆďĮ�ȧǟșǢǡȨȘȺ�ZU�ȭ>®ÅðĴĴș�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊðšĴðďĊȺș�ǡǢȘ

https://bbc.in/3krRklL
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ĮÐīŒðÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĊ�ăĮ�šďĊĮ�ÌďĊÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÐĮĴ®�ĉ®Į�ĊÐÆÐĮðĴÌ�ȧÐă�Ǡǣ�ɦ�ŒðŒÐ�ÐĊ�ă�ĨďÅīÐšȨȘ�}īĮ�ķĊ�ĨīďÆÐĮď�
consultivo participativo con la población local, Recoleta abrió la primera «farmacia popular» del país. El gobierno local se 
ÆďĊŒðīĴðĐ�ÐĊ�ÆďĉĨīÌďī�ř�ĨīďŒÐÐÌďī�ÌðīÐÆĴď�ÌÐ�ĉÐÌðÆĉÐĊĴďĮ�ĮÐĪķðÅăÐĮ�Ĩī�ă�ĨďÅăÆðĐĊȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮĴÅăÐÆðĐ�ķĊ�ĨăĊ�ÌÐ�
seguridad social accesible para cubrir a los habitantes de bajos ingresos. En 2020, el ahorro mensual en medicamentos de 
los habitantes locales fue de hasta el 70 %. Mientras tanto, otros 80 municipios de todo Chile también abrieron sus propias 
farmacias populares, que ahora se han unido en una asociación nacional49.

Ruanda ha introducido un plan de seguro médico público de base comunitaria (mutuelles de santé) que cubre ya a más del 
ǧǠ�ɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊȘ�}ĉÅðÑĊ�ì�ĨķÐĮĴď�ÐĊ�ĉīÆì�ďĴīďĮ�ĨăĊÐĮ�ÌÐ�ĮÐæķīďĮ�ĮĊðĴīðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ř�ĨīðŒÌďĮȘ�tķĊÌ�ÐĮĴ®�
considerado como un país puntero entre los países africanos a la hora de ofrecer una cobertura sanitaria universal50. El 
resultado ha sido una reducción de dos tercios de la mortalidad infantil y una cobertura casi universal de la escolarización 
primaria51. Gracias a su sistema sanitario público y universal, Ruanda ha podido afrontar la pandemia de la COVID-19 con 
mucho éxito. De hecho, el país tiene una de las tasas de incidencia más bajas del continente africano52. 

En Bogotá (Colombia), en 2012, el entonces alcalde Gustavo Petro remunicipalizó la mitad de los servicios de recogida de 
residuos de la ciudad y, simultáneamente, formalizó e incorporó a los trabajadores informales de la recogida de residuos 
como parte del servicio municipal de gestión de residuos. Esto duplicó aproximadamente sus ingresos hasta los 200 
dólares mensuales (para obtener más detalles, véase la sección anterior)53. 

En Dar es-Salam�ȧ}ĊšĊðȨș�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ÌÐ�æķ�ĮÐ�ĨīðŒĴðšīďĊ�ÐĊ�ǡǟǟǢ�Æďĉď�ĨīĴÐ�ÌÐ�ăĮ�ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�ÌÐă�9ďĊÌď�TďĊÐĴīðď�
Internacional y el Banco Mundial para la reducción de la deuda. El Banco Mundial destinó un fondo de 164,6 millones de dólares 
Ĩī�ăăÐŒī��ÆÅď�ă�ĨīðŒĴðšÆðĐĊȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮĴ�ĨīðŒĴðšÆðĐĊ�åīÆĮĐș�ř�ĪķÐ�ăĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�ĨīðŒÌĮ�åķÐīďĊ�ðĊÆĨÆÐĮ�
de prestar el servicio conforme al acuerdo contractual. Por ello, la ciudad remunicipalizó el servicio al cabo de solo dos 
años de la privatización. Entonces una empresa pública consiguió ampliar la cobertura y mejorar la prestación del servicio 
ÌÐ�æķ�ÐĊ�ă�ÆðķÌÌȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�æīĊ�ĨīĴÐ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÌÐ�#ī�ÐĮȭwăĉ�ĮðæķÐ�ĮðĊ�ĴÐĊÐī�ÆÆÐĮď�ă�æķ�ÆďīīðÐĊĴÐ54. 

3.6 Financiación 
colectiva 

El quinto tipo de bienes comunes que describe el capítulo 
no está específicamente relacionado con el suelo, la 
vivienda y los servicios, pero es una parte fundamental 
de su proceso de creación. Esta sección trata sobre los 
ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴÐĊ�Ðă�ÌÐĮīīďăăďș�ă�
ampliación y la consolidación de viviendas seguras, el 
acceso a los servicios y otras dimensiones que hacen 
posible una vida urbana digna. En palabras de la Coali-
ción Asiática por el Derecho a la Vivienda: «No es ningún 
ĮÐÆīÐĴď�ĪķÐ�ă�ÆķÐŒ�ÌÐ��ăÌðĊď�ÌÐ�ăĮ�ťĊĊšĮ�ÌÐă�ĮÐÆĴďī�

privado que hace girar al mundo está mayormente cerrada 
para las personas pobres»55. Y añaden: «En el sistema 
bancario mundial abunda el capital, pero las comuni-
dades de bajos ingresos con probada solvencia y tasas 
de reembolso del 100 % de los préstamos siguen siendo 
consideradas como un riesgo bancario: la informalidad 
de las vidas, los trabajos y los sistemas de supervivencia 
de las personas pobres simplemente no encaja con 
ăĮ�ĊďīĉĮ�ř�īÐæķăÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�
formales». La mayoría de los y las habitantes pobres de 
las ciudades están excluidos de los sistemas bancarios 
formales y, con demasiada frecuencia, se ven obligados 
�īÐÆķīīðī��åďīĉĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĨīðŒÌĮ�ř�ÅķĮðŒĮȘ�
�ÌÐĉ®Įș�ă�ÌðĮĨďĊðÅðăðÌÌ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�æķÅÐīĊĉÐĊĴă�
para apoyar las prácticas de comunalización suele ser 
muy escasa. Muchos GLR solo disponen de recursos 
ăðĉðĴÌďĮ�Ĩī�ťĊĊÆðī�ă�ŒðŒðÐĊÌ�ř�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮș�
los cuales incluso pueden verse desviados para cubrir las 

Ǥǡ�Uš�Nīðĉ�ÐĴɁăȘș�ȹOÐĮĮďĊĮ�OÐīĊÐÌ�åīďĉ�tœĊÌȚ�AĊĊďŒĴðŒÐ�wĴīĴÐæðÐĮ�
for Prevention and Containment of COVID-19», Annals of Global Health 87, n.o 
1 (2021): 23.

ǤǢ��Ðī��ÐæìĉĊĊș�ȹ}āðĊæ�ďķī�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÅÆā�ðĊ�ìďķĮÐ�ȭ���
īÐĉķĊðÆðĨăðĮĴðďĊ�æķðÌÐ�åďī�œďīāÐīĮ�ĊÌ�ĴīÌÐ�ķĊðďĊĮȺș�ǡǟǡǟș� 
https://bit.ly/3MBDqcK.

54 Weghmann.

55 Coalición Asiática por el Derecho a la Vivienda, «Low-income housing 
ťĊĊÆÐ�åīďĉ�ÆďĉĉÐīÆðă�ÅĊāĮ�ðĊ�UÐĨăȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�
caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

49 ACHIFAR, «Asociación Chilena de Farmacias Populares», 2022,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāď�Ĩ¢ī. 
 
Ǥǟ�TÑÌīÌ�UřĊÌÐāœÐș�TĊĮĮÑ�UšřðīĉÅìďș�ř�LÐĊ��ĨĴðĮĴÐ�Nāďĉș�
«Universal health insurance in Rwanda: major challenges and solutions 
åďī�ťĊĊÆðă�ĮķĮĴðĊÅðăðĴř�ÆĮÐ�ĮĴķÌř�ďå�tœĊÌ�ÆďĉĉķĊðĴřȭÅĮÐÌ�ìÐăĴì�
insurance part I», The Pan African Medical Journal 37 (2020): 55.

ǤǠ��ĊÆď�TķĊÌðăș�ȹ}ìÐ��ďīăÌ��Ċā�ðĊ�tœĊÌȺș��ìÐīÐ��Ð��ďīāș�ǡǟǡǠș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢī¢Ðǥ�ǧț�TīðĊ�TššķÆĴď�ÐĴɁăȘș�ȹ�Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�ĴìÐ�UÐÐÌ�
åďī�#řĊĉðÆ�wĴĴÐ��ĨÅðăðĴðÐĮȚ��Ċ�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďĉĨīðĮďĊȺș�ǡǟǡǠș� 
https://bit.ly/37MQQEb.

https://bit.ly/3rZe6W8
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necesidades de la población más rica debido a la presión 
política o la inercia de los presupuestos operativos. Esta 
situación agrava tanto la vulnerabilidad de los comuneros 
y comuneras como la necesidad de comunalizar.

Una de las formas más comunes de respuesta colectiva a 
esta situación se encuentra en la gran cantidad de grupos 
de ahorro y microcrédito colectivos que han surgido y se 
pueden encontrar en todos los asentamientos informales 
y barrios desfavorecidos del mundo. Estos grupos de 
ahorro, frecuentemente formados y organizados por 
ĉķþÐīÐĮș�īÐĨīÐĮÐĊĴĊ�ķĊ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķī�ťĊĊÆðÐī�
ÆďăÐÆĴðŒ�ĪķÐ�ĮÐ�ì�ÆăðťÆÌď�Æďĉď�ķĊ�ȹåďīĉ�ÌÐ�
comunalización antipobreza»56. Permiten establecer 
una red de seguridad para las personas pobres y, con ello, 
les abren la posibilidad de prosperar. Principalmente se 
crearon para hacer frente a las necesidades cotidianas y 
de emergencia, pero algunos de estos fondos de ahorro 
ÆďăÐÆĴðŒď�ìĊ�ÌÐĮīīďăăÌď�ĮďťĮĴðÆÌďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�
financieros que utilizan los ahorros como capital 
inicial para los fondos rotatorios. Han desarrollado una 
æĉ�ÌÐ�ĨīďÌķÆĴďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�Ĩī�ĮķĮ�ĉðÐĉÅīďĮ�
que incluyen préstamos para proyectos comunitarios 
Ĩī�ťĊĊÆðī�ŒðŒðÐĊÌĮ�ÆďăÐÆĴðŒĮș�ĮĊÐĉðÐĊĴď�Ð�
infraestructuras básicas. 

Un ejemplo de ello se encuentra en Nepal, donde en 1997 
se crearon varios grupos de ahorro y crédito formados por 
mujeres. La iniciativa comenzó en tres asentamientos 
pobres de Katmandú (Nepal) y recibió el apoyo de la 
ONG Lumanti. Con el tiempo, se ha convertido en un 
movimiento cooperativo de ahorro de ámbito nacional 
formado por 30 cooperativas en 18 ciudades: el Commu-
nity Women’s Forum. Poco a poco, este grupo ha podido 
conseguir los primeros préstamos bancarios comerciales 
para ayudar a las mujeres pobres en sus proyectos de 
vivienda57. Después de experimentar en la ciudad piloto de 
Lekhnath (Nepal), con la ayuda y la mediación de un banco 
local, desde entonces el proceso se ha ampliado a seis 
municipios, que trabajan con cuatro bancos comerciales 
(y con dos más en proyecto). La iniciativa ha permitido 
ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌ�ĨăĊðťÆÌďĮ�Ð�
impulsados por la comunidad, que actualmente están 
creciendo en escala. Además, aunque la normativa 
bancaria vigente en Nepal sigue prohibiendo los prés-
tamos colectivos a las comunidades o cooperativas de 
ahorro, el proceso ha podido innovar y desarrollar un fondo 
rotatorio de préstamos de facto dentro del banco que ha 
ĨÐīĉðĴðÌď�ťĊĊÆðī�ĉ®Į�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ÆďăÐÆĴðŒĮ58. 
Hasta la fecha, se han prestado un total de 1,94 millones de 
ÌĐăīÐĮ�Ĩī�ťĊĊÆðī�ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ǠȘǠǟǨ�ŒðŒðÐĊÌĮș�

Ǥǥ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹ�ĨæīÌðĊæ�ÅĮðÆ�ĮÐīŒðÆÐ�ĨīďŒðĮðďĊ�ðĊ�ðĊåďīĉă�
settlements: city led, community led and commoning».

57 Coalición Asiática por el Derecho a la Vivienda, «Low-income housing 
ťĊĊÆÐ�åīďĉ�ÆďĉĉÐīÆðă�ÅĊāĮ�ðĊ�UÐĨăȺȘ

58 El reembolso de préstamos individuales se realiza en una cuenta especial 
bajo la supervisión de las cooperativas de ahorro.

y se espera que este sistema se amplíe y se replique en 
otras ciudades de Nepal, a medida que más y más bancos 
se convenzan de la «bancabilidad» de las comunidades 
de personas pobres urbanas.

'Ċ�UÐĨăș�ă�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķī�ťĊĊÆðÐī�ÆďăÐÆĴðŒ�ÌÐ�ăďĮ�
grupos de ahorro de mujeres ha desempeñado un papel 
åķĊÌĉÐĊĴă�ÐĊ�Ðă�ÌÐĮÅăďĪķÐď�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĨīðŒÌ�
formal para apoyar los proyectos de comunalización 
de las personas pobres. Otro elemento fundamental 
en este proceso ha sido el apoyo de otros actores, 
incluidos los GLR, que han ayudado con la mediación. 
En la ciudad piloto de Lekhnath, en particular, el gobierno 
municipal, que estaba «comprometido con el apoyo a 
las soluciones colectivas e impulsadas por las personas 
para resolver los graves problemas de vivienda de la 
ciudad», ha desempeñado un papel fundamental, ya que 
ha apoyado las negociaciones de la ONG Lumanti con el 
banco para desarrollar préstamos de suelo y vivienda. 
O�ðĊðÆðĴðŒ�ĴĉÅðÑĊ�ĮÐ�ì�ÅÐĊÐťÆðÌď�ÌÐ�ķĊ�åďĊÌď�ÌÐ�
garantía «para ayudar al banco a sentirse más cómodo a la 
hora de trabajar con prestatarios y prestatarias pobres»59. 
Además, el ayuntamiento ha apoyado a las cooperativas 
de ahorro suministrando infraestructuras básicas a los 
asentamientos recién adquiridos. A partir del éxito de 
esta experiencia, otros municipios de Nepal con poca 
liquidez están encontrando formas de cumplir con sus 
ĉĊÌĴďĮ�Æďĉď�:OtȘ�9ÆðăðĴĊ�Ðă�ÆÆÐĮď��ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�
del suelo y la vivienda con condiciones aceptables y a 
través de memorandos de entendimiento con los bancos 
comerciales. De este modo, están contribuyendo a 
ĨďīĴī�ĮďăķÆðďĊÐĮ�ÆďĊÆīÐĴĮ��ăďĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌ�
e infraestructuras, que constituyen motores clave de la 
desigualdad. 

��ă�ìďī�ÌÐ�ÌÐÅĴðī�Ðă�ĨďĴÐĊÆðă�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÅĮÌ�
en el ahorro colectivo para obtener fondos para el suelo, 
la vivienda y los servicios para las personas pobres, es 
especialmente pertinente considerar el notable ejemplo 
del programa nacional Baan Mankong (Vivienda segura) en 
}ðăĊÌðȘ�'ĮĴÐ�Ĩīďæīĉ�ťĊĊÆðÌď�Ĩďī�Ðă�æďÅðÐīĊď�ĮÐ�
lanzó en 2003 bajo los auspicios del Instituto de Desarrollo 
de Organizaciones Comunitarias y ha proporcionado prés-
tamos blandos y subvenciones para infraestructuras que 
han permitido mejorar el parque de viviendas de todo el 
país. El programa Baan Mankong ÆĊăðš�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�
a través de las cooperativas de ahorro de las personas 
pobres urbanas dentro de un proceso que desarrolla la 
ÆĨÆðÌÌ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ĊÐæďÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�
de los asentamientos informales. En este caso, los GLR 
también desempeñan un papel fundamental para apoyar 
las negociaciones entre las comunidades y los organismos 

59 El fondo de garantía vino de la Community-Led Infrastructure Finance 
9ÆðăðĴřș�ķĊ�æÐĊÆð�ÌÐă�tÐðĊď��ĊðÌď�ĪķÐ�ĨīďŒÐÐ�ĮðĮĴÐĊÆð�ťĊĊÆðÐī�
�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌ�ķĴďĮķťÆðÐĊĴÐĮ�ÐĊ�®īÐĮ�ÌÐ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�
informales. Coalición Asiática por el Derecho a la Vivienda, «Low-income 
ìďķĮðĊæ�ťĊĊÆÐ�åīďĉ�ÆďĉĉÐīÆðă�ÅĊāĮ�ðĊ�UÐĨăȺȘ
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propietarios del suelo, así como para suministrar infraes-
tructuras y servicios básicos a los asentamientos nuevos y 
mejorados (véase el capítulo 9 para consultar más detalles 
sobre el programa). Igual que en Nepal, y a una escala 
aún mayor, el programa Baan Mankong ilustra cómo la 
ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĨķÐÌÐ�ÆďĊŒÐīĴðīĮÐ�ÐĊ�ķĊ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴď�Ĩī�
los bienes comunes si incluye a los grupos de bajos 
ingresos y se utiliza como catalizador de nuevas formas 
de gobernanza colaborativa y multiactoral. Uno de los 
elementos más importantes es el carácter coproductivo 
ÌÐ�ăďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ķĴðăðšĊ�ďș�Ĩī�
ser más precisos, el control permanente que ejercen los 
comuneros y comuneras sobre el uso de los fondos. Esto 
permite proteger el arraigo colectivo de las infraestruc-
ĴķīĮ�ÌÐ�ĮķÐăď�ř�ŒðŒðÐĊÌ�ĪķÐ�ĮÐ�ťĊĊÆðĊș�ĴĊĴď�ìďī�
como en el futuro, lo que resulta de vital importancia, ya 
que este tipo de iniciativas se amplían con el tiempo. En 
Nakhon Sawan ȧ}ðăĊÌðȨș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�
comunalizada no solo ha permitido la mejora de grandes 
partes de los asentamientos informales de la ciudad, sino 
que también ha permitido un impresionante y continuo 
proceso de empoderamiento de la comunidad. De este 
modo, las comunidades urbanas de personas pobres se 
han convertido en socios legítimos y formales en la toma 
ÌÐ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮ�ĮďÅīÐ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌ�ř�ĨăĊðťÆ-
ÆðĐĊș�Ð�ðĊÆăķĮď�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĮăķÌ�ř�ă�īÐĮðăðÐĊÆð�
urbanas a escala de la ciudad. 

La presupuestación participativa, entendida como una 
forma de toma de decisiones que involucra activamente 
a la ciudadanía para priorizar el gasto de los recursos 
públicos, también puede entenderse como un tipo de bien 
ÆďĉĸĊȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĊ�ă�Ĩī®ÆĴðÆș�Įķ�ĨďĴÐĊÆðă�Ĩī�ă�
distribución, la gobernanza, e incluso el empoderamiento, 
depende de cómo se gestione, tanto por los GLR como 
por las comunidades que participan en el proceso60. El 
ejemplo de Sevilla comentado anteriormente muestra 
cómo se han utilizado los presupuestos participativos para 
incluir a grupos marginados, como las personas migrantes, 
en los procesos de toma de decisiones. Esto ha hecho 
posible la expansión de prácticas de comunalización 
como la agricultura urbana. En Belo Horizonte (Brasil), los 
ĨīÐĮķĨķÐĮĴďĮ�ĨīĴðÆðĨĴðŒďĮ�ìĊ�řķÌÌď��ȹĉďÌðťÆīȺ�
las principales prioridades de desarrollo de la ciudad para 
garantizar que la mayor parte de los fondos presupuesta-
rios destinados a proyectos participativos se gasten en las 
partes más pobres y marginadas espacial y socialmente de 
ă�ÆðķÌÌȘ�'Į�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ÌÐĮĴÆī�ĪķÐ�ÐĮĴ�ĉďÌðťÆÆðĐĊ�
ha sido el resultado de un proceso destinado a ampliar la 
participación ciudadana, especialmente la de las personas 
que suelen estar excluidas de los procesos formales de 
toma de decisiones y distribución. En ambos casos, el uso 
ÌÐ�ăĮ�ťĊĊšĮ�Æďĉď�ŒÐìòÆķăď�Ĩī�ă�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊ�
ha servido de catalizador para establecer un pacto 

ǥǟ�NďăðķăðĮș�ȹ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæȺȘ

renovado de gobernanza que implica a la ciudadanía 
que antes quedaba excluida. 

Los ejemplos de los presupuestos participativos y de los 
ÆĮďĮ�ÌÐ�}ðăĊÌð�ř�UÐĨă�ĮďĊ�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�
por las implicaciones directas que tienen para la gober-
nanza. Además de fomentar la reparación distributiva, 
también responden a las dos dimensiones clave de la 
comunalización. En el recuadro 4.3, a continuación, se 
exponen otras formas más institucionales en las que los 
:Ot�ĨķÐÌÐĊ�ďĨĴðĉðšī�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�Ĩī�Ĩďřī�ĉÐÌðÌĮ�
redistributivas relacionadas con el suelo, la vivienda y 
la prestación de servicios. A medida que estas alterna-
ĴðŒĮ�ĮÐ�ÆÐīĪķÐĊ��ăďĮ�ÆďĊĴÐŘĴďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ÌÐ�ăďĮ�:Otș�
estos verán el impacto que pueden tener si ellos mismos 
exploran el amplio potencial de la comunalización, y ello 
puede acelerar enormemente su adopción.  

Otro tipo de bienes comunes financieros que está 
ganando adeptos en varias partes del mundo es la 
creación de monedas locales como bien común. Han 
surgido como respuesta al fracaso del mercado, y del 
Estado, para emitir dinero de forma descentralizada. Los 
ÅðÐĊÐĮ�ÆďĉķĊÐĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ĮÐ�ÆďĊĮðÌÐīĊ�ķĊ�ĉÐÌðď�
para fortalecer las comunidades, integrar el dinero en 
las comunidades locales y responder a los efectos de 
desplazamiento de los mercados de suelo, que cada vez 
ÐĮĴ®Ċ�ĉ®Į�ťĊĊÆðīðšÌďĮȘ�OĮ�ĉďĊÐÌĮ�ÆďĉķĊðĴīðĮ�
tienen numerosas características de los bienes comunes 
urbanos, como la promoción del desarrollo comunitario 
y la incorporación de los principios de solidaridad y 
cooperación en el dinero. Entre los ejemplos de monedas 
ĨīăÐăĮ�ĪķÐ�ÆðīÆķăĊ�Ĩďī�ÅīīðďĮ�ķīÅĊďĮ�ÅðÐĊ�ÌÐťĊðÌďĮ�
ř��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�īÐÌÐĮ�ÆďĉÐīÆðăÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ĮÐ�ÐĊÆķÐĊĴī�
la libra de Brixton, en Londres�ȧtÐðĊď��ĊðÌďȨȘ�wďĊ�ÐþÐĉĨăďĮ�
ÌÐ�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ťĊĊšĮș�ř�ĪķÐ�ĮÐ�ĴīĴ��ăĮ�
monedas digitales como bienes comunes61. 

ǥǠ�TřåĊœř�}řăďīș�ȹȵ�ÐðĊæ�ķĮÐåķăȶ�åĴÐī�ĴìÐ�AŒďīř�}ďœÐīȚ�ÆďĉÅðĊðĊæ�īÐĮÐīÆì�
and activism with the Brixton Pound», Area 46, n.o 3 (2014): 305-12.

Fuente: ONG Lumanti.
Comunidad chauthe. Los miembros de la comunidad construyen sus propias viviendas 
æīÆðĮ��ăďĮ�ĨīðĉÐīďĮ�ĨīÑĮĴĉďĮ�ÆďĊÆÐÌðÌďĮ�Ĩďī�ÅĊÆďĮș�qďāìīș�UÐĨăȘ
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Recuadro 4.3 
AĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�Ĩī�ă�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊ

�ðĊÆď�ĉĊÐīĮ�ÐĊ�ăĮ�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�ĨķÐÌÐĊ�ķĴðăðšī�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�Ĩī�ĨīďĉďŒÐī�ă�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊ�ĮďĊ�ăĮ�
siguientes.

Impuestos locales

Los impuestos locales suelen considerarse una cuasitasa de usuario que se aplica a los servicios locales. Hay límites 
inherentes a la capacidad de los niveles subnacionales de gobierno para imponer impuestos redistributivos (ya que la 
ĨďÅăÆðĐĊ�ÌÐ�ĉřďīÐĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĨķÐÌÐ�ÐŒðĴī�ĨďĴÐĊÆðăĉÐĊĴÐ�ăďĮ�ðĉĨķÐĮĴďĮ�ăďÆăÐĮ�ĉ®Į�ăĴďĮ�ÐþÐīÆðÐĊÌď�Įķ�ðĊŦķÐĊÆð�
o «votando con los pies», es decir, mudándose). No obstante, los impuestos locales progresivos sí pueden aplicarse, 
ĮďÅīÐ�ĴďÌď�Įð�ĮÐ�ĴðÐĊÐ�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ĪķÐ�ăďĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ÆďĊ�ĉřďīÐĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĴðÐĊÌÐĊ��ÅÐĊÐťÆðīĮÐ�ÌÐ�ÌðĮĨďĊÐī�ÌÐ�ķĊ�
comunidad local más inclusiva, más próspera y más segura. Por ejemplo, bajo el liderazgo de una alcaldesa reformista, 
la ciudad de Freetown�ȧwðÐīī�OÐďĊȨ�ì�ðĊĴīďÌķÆðÌď�īÐÆðÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�ķĊ�ĮðĮĴÐĉ�ĨīďæīÐĮðŒď�ÌÐ�ðĉĨķÐĮĴďĮ�ĮďÅīÐ�ă�
ĨīďĨðÐÌÌ�ĪķÐ�ĨăðÆ�ķĊ�ĉřďī�Æīæ�ťĮÆă�ĮďÅīÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉ®Į�īðÆ�řș�ÐĊ�ĸăĴðĉ�ðĊĮĴĊÆðș�ĴðÐĊÐ�Æďĉď�ďÅþÐĴðŒď�
ķĉÐĊĴī�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ťĮÆăÐĮ�ĴďĴăÐĮ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�Ĩī�Ĩďřī�ìĮĴ�ķĊ�ĪķðĊĴķĨăðÆÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĨīÐĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮ�
locales. Esta es una de diversas formas existentes de estructurar los impuestos sobre la propiedad para permitir un 
ĴīĴď�ĉ®Į�åŒďīÅăÐ��ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ř��ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÆďĊ�ĉÐĊďīÐĮ�ðĊæīÐĮďĮȘɁ

Tasas de usuario

Los economistas recomiendan con frecuencia el cobro de tasas por los servicios locales (por ejemplo, cuotas para 
Ðă�ĮÐīŒðÆðď�ÌÐ�æķȨș�ĨÐīď�ăďĮ�ĨďăòĴðÆďĮ�Ċď�ăď�ŒÐĊ�ÆďĊ�ÅķÐĊďĮ�ďþďĮȘɁ'Ċ�Ðă�ÆĮď�ÌÐ�ĉķÆìďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮș�ÐĮĴĮ�ĴĮĮ�ĨķÐÌÐĊ�
īÐĮķăĴī�īÐæīÐĮðŒĮ�ȧÌÌď�ĪķÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ÆďĊ�ĉÐĊďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĨæĊ�ķĊ�ĨīĴÐ�ĉřďī�ÌÐ�ĮķĮ�ðĊæīÐĮďĮȨȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
�åăĴ�ÌÐ�ďĴīĮ�åķÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊș�ăĮ�ĴĮĮ�ĪķÐ�īÐÆķĨÐīĊ�ăďĮ�ÆďĮĴÐĮ�ĨďÌīòĊ�ĨīďĨďīÆðďĊī�ÆÆÐĮď��ĮÐīŒðÆðďĮ�
esenciales, como el acceso al agua potable, a precios más bajos que los proveedores privados. Los servicios de 
suministros locales podrían ofrecer una estructura tarifaria progresiva para la prestación de servicios municipales, como 
el agua, el saneamiento o incluso la electricidad. De este modo, se podría ofrecer a las poblaciones de bajos ingresos 
tarifas reducidas o acceso gratuito. Una de las barreras más importantes para el acceso a los servicios a las que se 
ÐĊåīÐĊĴĊ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ÆďĊ�ĉÐĊďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĮďĊ�ăďĮ�ÆďĮĴÐĮ�ÌÐ�ÆďĊÐŘðĐĊȚ�ÆÅăÐÌď�ÐăÑÆĴīðÆďș�ĴķÅÐīòĮ�ÌÐ�æķș�ÐĴÆȘ�wðĊ�
embargo, al no tener ese acceso, los hogares pobres pueden acabar pagando más por obtener el agua de otras fuentes 
ĪķÐ�Įð�ÐĮĴķŒðÐīĊ�ÆďĊÐÆĴÌďĮ�ă�ĮðĮĴÐĉ�ĉķĊðÆðĨă�ȧŒÑĮÐ�Ðă�ÌÐÅĴÐ�ĊĴÐīðďīȨȘ�OĮ�ĴīðåĮ�ĉ®Į�ÅþĮ�ĨďÌīòĊ�ťĊĊÆðīĮÐ�
mediante subvenciones cruzadas (es decir, cobrando tarifas a los hogares con mayores ingresos por encima de las 
tasas de recuperación de costes y utilizando el excedente de ingresos para subvencionar el suministro a la población 
ĉ®Į�ĨďÅīÐȨȘ�TķÆìďĮ�ĨòĮÐĮ�ĴĉÅðÑĊ�īÐÆķīīÐĊ��ăĮ�ĴīĊĮåÐīÐĊÆðĮ�ťĮÆăÐĮ�ÌÐă�æďÅðÐīĊď�ÆÐĊĴīă�Ĩī�ĮķÅŒÐĊÆðďĊī�Ðă�
ÆďĮĴÐ�īÐÆķīīÐĊĴÐ�ÌÐ�ă�ĨīÐĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮ��ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĨďÅīÐĮ�ȧĨďī�ÐþÐĉĨăďș�ÐĊ�9ðăðĨðĊĮ�ř�wķÌ®åīðÆȨȘ

Captación del valor del suelo

A diferencia de los impuestos generales sobre la propiedad (que aplican el mismo tipo impositivo a todas las propiedades 
ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�æÐĊÐīī�ðĊæīÐĮďĮ�īÐÆķīīÐĊĴÐĮȨș�ķĊ�ÆďĊĴīðÅķÆðĐĊ�ÌÐ�ĉÐþďī�ÐĮ�ķĊ�Æīæ�īÐăÆðďĊÌ�ÆďĊ�ă�ĨīďĨðÐÌÌ�ĪķÐ�
ĮÐ�ĨăðÆ��ĨīďĨðÐÌÌÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆðĊ�ÌÐ�ĉÐþďīĮ�ÌÐ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķī�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ȧÆďĉď�Ðă�ăķĉÅīÌď�
ĨĸÅăðÆď�ř�ăĮ�ŒðŒðÐĊÌĮ�ĮðĴķÌĮ��ķĊ�ÆðÐīĴ�ÌðĮĴĊÆð�ȰĨďī�ÐþÐĉĨăďș�ķĊ�āðăĐĉÐĴīďȰ�ÌÐ�ÌÐĴÐīĉðĊÌďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮș�Æďĉď�
nuevas estaciones de transporte, etc.). La captación del aumento del valor del suelo asociado a una nueva inversión del 
ĮÐÆĴďī�ĨĸÅăðÆď��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ķĊ�ÆďĊĴīðÅķÆðĐĊ�ÌÐ�ĉÐþďī�ĨķÐÌÐ�īÐÆķÌī�åďĊÌďĮ�Ĩī�ťĊĊÆðī�ÌðÆìĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮȘ�
Estos enfoques también pueden estructurarse de manera que generen ingresos para proporcionar servicios básicos 
a las zonas más pobres. Otro mecanismo es la tasa de urbanización o de impacto, que se cobra a los promotores 
para compensar el coste de la conexión de los nuevos proyectos residenciales y comerciales a las infraestructuras 
públicas (como carreteras y suministros públicos). El cobro de tasas de urbanización, cuyo coste puede repercutirse 
a los hogares y empresas de mayores ingresos que se instalen en las zonas recién urbanizadas, crea una corriente de 
ťĊĊÆðÆðĐĊ�Ĩī�ÌðÆìĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ř�ĨķÐÌÐ�ăðÅÐīī�ĨďĴÐĊÆðăĉÐĊĴÐ�ÐĮĨÆðď�ťĮÆă�ăďÆă�Ĩī�ťĊÐĮ�īÐÌðĮĴīðÅķĴðŒďĮȘ 
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Enfoque de sites and services

El enfoque de sites and services surgió a principios de la década de 1970 como respuesta a la rápida expansión de los 
asentamientos informales y al fracaso de los anteriores programas gubernamentales para proporcionar viviendas 
asequibles. El objetivo de estos programas era ofrecer a las personas pobres viviendas a cambio del pago de una tasa. 
wÐ�ĨīďĨďīÆðďĊÅĊ�ĨÐĪķÐĎĮ�ĨīÆÐăĮ�ÆďĊ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ȧÐĮ�ÌÐÆðīș�ÆďĊ�ÆÆÐĮď��æķș�ĮĊÐĉðÐĊĴď�ř�ÐăÐÆĴīðÆðÌÌȨș��ŒÐÆÐĮ�
ÆďĊ�ķĊ�ķĊðÌÌ�ÆÐĊĴīăȘ�}īĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�ÌðĮĨīÐĮ�ÐĊ�Įķ�ĨăðÆÆðĐĊș�ă�ÆďĉķĊðÌÌ�ðĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�ÅĊÌďĊĐ�
ÐĮĴÐ�ĉďÌÐăď��ĉÐÌðÌďĮ�ÌÐ�ă�ÌÑÆÌ�ÌÐ�ǠǨǨǟȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ċ®ăðĮðĮ�ĉ®Į�īÐÆðÐĊĴÐĮ�ĮķæðÐīÐĊ�ĪķÐ�Ðă�ĉďÌÐăď�ĨķÐÌÐ�ìÅÐī�
ĴÐĊðÌďș�ÐĊ�ÆďĊþķĊĴďș�ĉ®Į�ÑŘðĴď�ÌÐă�ĪķÐ�ĮÐ�ĨÐĊĮÅ�ðĊðÆðăĉÐĊĴÐȘ�wÐīò�ÅķÐĊ�ðÌÐ�ÆďĊĮðÌÐīī�ă�īÐŒðĮðĐĊ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ÐĊåďĪķÐ�
Ĩī�ķĴðăðšīăď�ÌÐ�ĊķÐŒďȘɁ

Asociaciones público-privadas, normativa sobre viviendas de renta 
ĉðŘĴ�Ð�ðĊÆÐĊĴðŒďĮ�ťĮÆăÐĮ�Ĩī�ăĮ�ŒðŒðÐĊÌĮ�ÌÐ�Åþď�ÆďĮĴÐ

Para aumentar la oferta de viviendas de bajo coste, los promotores que operan en Washington DC (EE. UU.) pueden verse 
obligados a construir un determinado número de viviendas de bajo coste como condición para recibir el permiso de 
construcción de otras viviendas de alto coste. Las ciudades de Hamburgo (Alemania) y Copenhague (Dinamarca) han creado 
«fondos de riqueza urbana» que recurren a la ayuda del sector privado para llevar a cabo el desarrollo de infraestructuras, 
ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ă�īÐæķăÆðĐĊ�ÌÐă�ķĮď�ÌÐă�ĮķÐăď�ĪķÐ�åÐÆĴĊ��ăďĮ�ÆĴðŒďĮ�ĨĸÅăðÆďĮȘ�OďĮ�åďĊÌďĮ�ķĴðăðšÌďĮ�ĮďĊ�ĮðĉðăīÐĮ��
los fondos soberanos, aunque operan a una escala mucho menor, y se administran de forma independiente a través de 
ĨÐīĮďĊă�ĨīďåÐĮðďĊă��ťĊ�ÌÐ�ăðĉðĴī�ă�ðĊŦķÐĊÆð�ĨďăòĴðÆȘ�OďĮ�ÌÐåÐĊĮďīÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�åďĊÌďĮ�ÌÐ�īðĪķÐš�ķīÅĊ�īæķĉÐĊĴĊ�
que permiten a los GLR hacer un mejor uso de sus espacios públicos e infraestructuras existentes, ya que les permite 
aprovechar sus propios activos para generar altos rendimientos para los presupuestos municipales.
 
9ķÐĊĴÐȚ�īÐÆķÌīď�ÌÐĮīīďăăÌď�Ĩďī�qķă�wĉďāÐ�ř�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩī�:ZO#��A

3.7 datos, 
archivos y 
conocimientos

El sexto ejemplo de tipo de bienes comunes, igual que 
la financiación colectiva, no es ningún bien común 
ÐĮĨÐÆòťÆď�īÐăÆðďĊÌď�ÆďĊ�Ðă�ĮķÐăďș�ă�ŒðŒðÐĊÌ�ř�ăďĮ�
servicios, sino un bien común que desempeña un papel 
importante en los procesos que los generan. En este 
capítulo ya se ha expuesto el proceso de mejora de los 
ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðĊåďīĉăÐĮ�ÐĊ�UĉðÅð�ř�¢ðĉÅÅķÐȘ�'ĮĴ�
sección destaca una parte diferente de ese proceso: la 
creación,  dirigida por la comunidad y arraigada en ella, 
de datos transparentes relativos a las condiciones reales 
de la vida urbana62Ș�'Ċ�¢ðĉÅÅķÐș�ă�ĉÐþďī�ĮÐ�ÅĮĐ�ÐĊ�
una asociación entre la ciudad de Harare�ř�ă�ăðĊš�w#A�
ÌÐ�¢ðĉÅÅķÐȘ��ďăÅďīĊÌď�ÆďĊþķĊĴĉÐĊĴÐș�ðĊðÆðīďĊ�
la tarea de recopilar documentación sobre todos los 

ǥǡ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹ'ŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�ðĊ�ðĊåďīĉă�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴ�
ķĨæīÌðĊæȚ�¢ðĉÅÅœÐ�ɪ�UĉðÅðȺȘ

asentamientos informales de la ciudad. En la plaza de la 
Libertad de Windhoek (Namibia), la «enumeración y la 
asignación de datos por parte de la comunidad» volvió 
a ser un componente fundamental de la práctica de la 
comunalización. De hecho, las prácticas de autoenumera-
ción y de datos impulsados por la comunidad han formado 
parte durante mucho tiempo de la comunalización del 
suelo y la vivienda. Es importante señalar que estos datos, 
así como su proceso de recopilación, generación y uso, 
constituyen bienes comunes en sí mismos. Como vemos 
ÐĊ�Ðă�ÆĮď�ÌÐ�¢ðĉÅÅķÐș�ĴĉÅðÑĊ�ĮďĊ�ķĊ�ĨīďÆÐĮď�ÐĊ�Ðă�ĪķÐ�
los GLR pueden participar de forma directa y fructífera, 
lo que puede ayudar a ampliar y promover la propiedad 
conjunta del proceso de mejora.

Los repositorios de datos y las prácticas que tienen 
el objetivo específico de desafiar los factores de 
desigualdad en el suelo, la vivienda y los servicios son un 
objetivo particular de este capítulo. En concreto, teniendo 
en cuenta que la seguridad de la tenencia es muy desigual 
y que este factor es un motor de la desigualdad, el trabajo 
de los observatorios antidesahucios representa un tipo 
clave de bienes comunes de conocimiento. Este trabajo 
es necesario para poder establecer las prácticas de comu-
nalización y también para determinar las condiciones 
óptimas de compromiso con las instituciones del Estado 
y del mercado. La Plataforma Global por el Derecho a 
la Ciudad describe varios de estos bienes comunes de 
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datos organizados que tratan de evaluar y analizar los 
procesos de desahucio y desplazamiento63, entre los 
que se encuentran el Estudio de Obras Públicas64, en el 
Lebanon’s Housing Monitor, y la Red de Investigación y 
�ÆÆðĐĊ�ĮďÅīÐ�#ÐĮĨăšĉðÐĊĴď�ÌÐă�TA}65. Lo que hace que 
estas iniciativas sean comunes son tanto los procesos 
ÆďăÐÆĴðŒďĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĮðīŒÐĊ�ÌÐ�ÅĮÐ�Æďĉď�Įķ�ťÌÐăðÌÌ�ă�
concepto de no mercantilización. En estos casos, los 
datos producidos son públicos, gratuitos y libres de dere-
chos de autor o de cualquier otra restricción de propiedad, 
y están destinados a aumentar la transparencia a través 
de protocolos de acceso e intercambio abiertos. Además, 
cuando estos bienes comunes de datos se producen en 
alianza con los GLR, tienen la posibilidad de empoderar 
a la población y de facilitar el compromiso y las alianzas 
que conduzcan a acciones de comunalización como la 
mejora. Así, ello que facilita la coproducción de servicios 
y fomenta una participación democrática más profunda.

Los bienes comunes de conocimiento son otra forma 
de pensar en la comunalización, incluso cuando no son 
ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ÌÐ�ăďĮ�īÐĮķăĴÌďĮ�īÐăÆðďĊÌďĮ�ÆďĊ�Ðă�ĮķÐăďș�ă�
vivienda y los servicios. Dichos bienes comunes ofrecen 
plataformas a través de las cuales se pueden difundir las 
experiencias de comunalización para poder replicarlas, 
expandirlas o ampliarlas a otros niveles. Algunos ejem-
ĨăďĮ�ĮďĊ�ăĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÌÐ�ȹ�ðāðÆďĉķĊăðšÆðĐĊȺș�ĪķÐ�ĮÐ�
basan en redes de comunicación y herramientas web 
para compartir y comunicar prácticas, herramientas e 
iniciativas de comunalización; los mapas interactivos 
de terrenos desocupados que ayudan a los miembros 
de la comunidad a autoorganizarse y adquirir, o proteger, 
bienes comunes para la jardinería urbana (por ejemplo, 
la organización 596 Acres en Nueva York, EE. UU.), o 
las plataformas web interactivas que descentralizan y 
democratizan la logística de redistribución de alimentos 
a través de la comunalización y las neveras comunales 
(por ejemplo, Foodsharing.de). Al igual que otros períodos 
de conmoción, la pandemia de la COVID-19 ha servido 
de catalizador para una serie de iniciativas destinadas a 
facilitar la circulación (y a veces incluso la comercializa-
ción) de bienes y servicios. En Rosario (Argentina), por 
ejemplo, a partir de la pandemia se creó la plataforma 
Mercado justo, cuyo objetivo era hacer más visible el 
trabajo de comerciantes y cooperativas locales como 
«alternativa radical a la expansión de empresas tipo 
Amazon a escala local»66. Del mismo modo, se crearon 
varias plataformas para facilitar el conocimiento de la 

ǥǢ�qăĴåďīĉ�:ăďÅă�Ĩďī�Ðă�#ÐīÐÆìď��ă��ðķÌÌș�ȹ}ìÐ�tðæìĴ�Ĵď�tÐĉðĊ�ðĊ�
Place».

ǥǣ�T®Į�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ÌðĮĨďĊðÅăÐ�ÐĊȚ�ȹqķÅăðÆ��ďīāĮ�wĴķÌðďȺș�ǡǟǡǡș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZN�ĊÐ}.

ǥǤ�T®Į�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ÌðĮĨďĊðÅăÐ�ÐĊȚ�TA}�qīďæīĉ�åďī�>ķĉĊ�tðæìĴĮ�ĊÌ�
LķĮĴðÆÐș�ȹ#ðĮĨăÆÐĉÐĊĴ�tÐĮÐīÆì�ĊÌ��ÆĴðďĊ�UÐĴœďīāȺș�ǡǟǡǟș� 
https://bit.ly/3OKItcU.

ǥǥ�TðĊķÆìðĊ�ÐĴɁăȘș�ȹTķĊðÆðĨă�OďæðĮĴðÆĮȚ�qďĨķăī�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ĊÌ�
wďķĴìÐīĊ��īÅĊðĮĉĮ�ÌķīðĊæ�ĴìÐ�qĊÌÐĉðÆȺȘ

producción y distribución de alimentos en la ciudad (por 
ejemplo, Ciudad Futura, Pueblo a Pueblo y Frente Patria 
Grande) y se inscribieron varias plataformas web para 
consolidar infraestructuras de cuidados alternativos 
para las personas mayores, atender casos de violencia 
doméstica o prestar apoyo a familias aisladas.  

Cuando la propia ciudad se considera, en el sentido 
más amplio, un tipo de bien común, el conocimiento 
sobre cómo vivir, sobrevivir, producir y habitarla forma 
parte de un tipo de bien común de conocimiento que 
puede albergar y arraigar muchas de las prácticas de 
comunalización descritas anteriormente. A medida 
que la información se convierte en un campo de 
ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ř�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆĮș�ă�īÐŦÐŘðĐĊ�
sobre el derecho a acceder a la información, así como 
a producirla por parte de poblaciones con condiciones 
materiales diversas, y a que esta información esté libre 
de mercantilización, se convierte en una parte integral 
de lo que la comunalización del conocimiento puede 
ofrecer a una ciudad justa.

3.8 Construcción 
de públicos                   

No hay comunalización sin comuneros y comuneras67. 
De hecho, las prácticas de comunalización no solo están 
relacionadas con los resultados que generan, sino que 
ĮďĊ�ťĊÐĮ�ÐĊ�Įò�ĉðĮĉĮȘ�La naturaleza no individualista 
o colectiva de la comunalización, y su búsqueda de 
formas alternativas de relacionarse tanto con el 
Estado como con el mercado, son fundamentales para 
crear solidaridad, sostener comunidades y producir 
ciudadanos y ciudadanas activos y comprometidos. 
wÐ�ÆďĊÆðÅÐ�Æďĉď�ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ĊķÐŒĮ�īÐăÆðďĊÐĮ�
sociales dentro y a través de la comunalización. Al igual 
que en el caso de los bienes comunes del conocimiento, 
analizados en la sección anterior, estas nuevas relaciones 
sociales son bienes comunes en sí mismas y son clave 
para promover la agenda de igualdad de la participación 
paritaria, así como para combatir las geografías sociales 
ÌÐ�ă�ÐŘÆăķĮðĐĊ�ĪķÐ�ĮÐ�ìĊ�ðÌÐĊĴðťÆÌď�ĨīÐŒðĉÐĊĴÐ�Æďĉď�
factores clave que agravan la desigualdad.

Dentro del enfoque de los bienes comunes relacionados 
con el suelo, la vivienda y los servicios, la construcción de 
públicos puede adoptar la forma tanto de comunidades 

ǥǦ�NďăðķăðĮș�ȹ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæȺț�TðÆÆðīÐăăðș�
«Urban commons and urban commoning: political-legal practices from 
UĨăÐĮș��ďăďæĊș�ĊÌ�}ďīðĊďȺȘ
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espacializadas como de grupos basados en la identidad, 
pero también pueden darse en reuniones temporales 
o en congregaciones de personas en lugares públicos. 
Por ejemplo, pueden adoptar la forma de formas espa-
ciales de ocupación culturalmente arraigadas, como el 
Bloque de Ocupación de Sao Paulo (Brasil). El bloque 
lleva a cabo la comunalización mediante la creación de 
lo que denomina «ocupaciones culturales». Argumentan 
que «las ocupaciones culturales son espacios comunes 
donde los colectivos y las personas responsables de su 
gestión horizontal desarrollan acciones culturales con 
la participación de la comunidad local. Dichas acciones 
ĴðÐĊÐĊ�ăķæī�ÐĊ�ðĊĉķÐÅăÐĮ�ȰÐĊ�Įķ�ĉřďīòș�ÐÌðťÆðďĮ�ď�
ĴÐīīÐĊďĮ�ĨĸÅăðÆďĮȰ�ĪķÐ�ÐĮĴÅĊ�ĮðĊ�ķĮď�ĊĴÐĮ�ÌÐ�ĪķÐ�ăďĮ�
ocuparan. Además de cumplir con su función social, el 
acto de ocupación ha transformado los espacios vacíos 
en lugares de producción cultural colectiva y emancipa-
dora, puntos de referencia en sus territorios y circuitos 
culturales en la ciudad»68. 

Las ocupaciones culturales tienen sus raíces en la 
búsqueda de formas alternativas de ser, circular y vivir 
en la ciudad, que se resisten a la lógica del control estatal 
ř�ÌÐă�ĉÐīÆÌďȘ�}ðÐĊÐĊ�ķĊ�åķÐīĴÐ�ÆďĊÐŘðĐĊ�ÆďĊ�ă�ìðĮĴďīð�
de las ocupaciones espaciales de tierras y viviendas en 
Brasil; de hecho, las ocupaciones culturales se basan 
explícitamente en estas prácticas históricas anteriores 
y se relacionan con ellas. Al hacerlo, nos recuerdan que 
la ocupación de tierras y la construcción de viviendas 
son una forma de reclamar la ciudad. Moverse por la 
ciudad, habitar el espacio público, expresarse con su 
presencia, su arte y su movilidad son también formas de 
reclamar el derecho a la ciudad. Cuando esta movilidad 
y expresión están contenidas o son inaccesibles, como 
ocurre a menudo en las ciudades desiguales, las prácticas 
culturales son prácticas de comunalización que intentan 
resistir el cercamiento, el bloqueo y la restricción de las 
oportunidades de pertenecer a la ciudad y experimentarla.

De hecho, al igual que la autoconstrucción y el autoa-
bastecimiento de servicios básicos en las favelas de la 
periferia de Sao Paulo, el Bloque de Ocupación articula las 
ocupaciones culturales como respuesta al abandono del 
Estado. Por lo tanto, las ocupaciones son un ejemplo de 
producción de espacios de pertenencia cuando no están 
disponibles de otra manera. Un grupo de habitantes se 
ocupa de la gestión de 29 ocupaciones de este tipo en 
toda la ciudad y trabaja conjuntamente para organizar, 
realizar, mantener y ampliar estas operaciones. De este 
modo, Ðă��ăďĪķÐ�ÌÐ�ZÆķĨÆðĐĊ�ťīĉ�ĪķÐ�ăď�ĪķÐ�ĮÐ�
forma no son solo lugares de actividad cultural, sino 
«nuevas experiencias de organización [que] cons-
tituyen subjetividades [que son] diferentes de las 

ǥǧ��ĊÐĮĮ�TÐĊÌÐĮș�ȹ�ķăĴķīă�ZÆÆķĨĴðďĊĮȚ��ďĉĉďĊ�wĨÆÐĮȘ���īÐĨďīĴ�ďĊ�
ĴìÐ�ZÆÆķĨĴðďĊ��ăďÆȸĮ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�œðĴìðĊ�ĴìÐ�TķĊðÆðĨă�wÐÆīÐĴīðĴ�ďå�
�ķăĴķīÐ�ðĊ�wÃď�qķăďȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�
igualdad (Barcelona, 2022).

marcadas por la replicación capitalista, guiada por el 
individualismo y la competitividad»69.

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ðĊÆăķĮď�ÆķĊÌď�ķĊ�æīķĨď�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�
no realiza una ocupación cultural en un lugar concreto, 
siempre se están construyendo comunidades, solidari-
dades y construcción pública a medida que avanzan las 
prácticas de comunalización. Los programas de mejora 
de los barrios en América Latina, de los que se ha hablado 
anteriormente, han permitido «la construcción de ciuda-
danía en territorios marginados» para no «dejar a nadie 
atrás tanto social como políticamente»70. No se trata solo 
de una ciudadanía en su sentido formal y legal, sino en su 
práctica cotidiana: articular un sentido de pertenencia 
no solo a los Estados-nación, sino también a las ciudades, 
comunidades y colectivos. La comunalización requiere y, 
�Įķ�ŒÐšș�īÐĮĨăÌ�ÐĮ�ĨÐīĴÐĊÐĊÆð�ÆďăÐÆĴðŒȘ�}ă�ř�Æďĉď�
ha demostrado el modelo de vivienda liderada por la 
comunidad en Myanmar, las comunidades tuvieron que 
unirse para construir un acuerdo colectivo sobre el suelo, 
pero esa forma de propiedad colectiva también «conduce 
�ďĴīďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ř�ďĴīďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÆďăÐÆĴðŒďĮ�Ĩī�ĪķÐ�
los miembros de la comunidad se cuiden mutuamente»71. 
En todos nuestros casos de mejora de barrios y de asen-
tamientos informales hay experiencias parecidas. Por 
ÐþÐĉĨăďș�w#A�ÌÐĮĴÆ�ă�ÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�ȹķĊ�Œďš�ÆďăÐÆĴðŒ�ÌÐ�
comunidades organizadas de personas pobres urbanas» 
ÐĊ�¢ðĉÅÅķÐ�ř�UĉðÅðș�ř�ĮÐ�ŒÐ�ĴĉÅðÑĊ�ÐĊ�ăĮ�ĊķÐŒĮ�
formas de relación con los GLR, ya que negocian, disputan 
y encuentran nuevas formas de coproducir espacios 
urbanos. No se trata solo de pensar en los servicios 
básicos, sino también en «la política que los ha hecho 
posibles», y de considerar la mejora como «un catali-
zador del cambio político que reduce las desigualdades 
en cuanto a la voz, la participación y la gobernanza»72.

69 Mendes.

70 Caldeira, «Peripheral urbanization: Autoconstruction, transversal logics, 
and politics in cities of the global south».

71 Coalición Asiática por el Derecho a la Vivienda, «Low-income housing 
ťĊĊÆÐ�åīďĉ�ÆďĉĉÐīÆðă�ÅĊāĮ�ðĊ�UÐĨăȺȘ

Ǧǡ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹ�ĨæīÌðĊæ�ÅĮðÆ�ĮÐīŒðÆÐ�ĨīďŒðĮðďĊ�ðĊ�ðĊåďīĉă�
settlements: city led, community led and commoning».

9ķÐĊĴÐȚ��Į��ķăĴķīă�>ðĨ�>ďĨ�LÉĊÃȘ
AĊķæķīÆðĐĊ�ÐĊ�ǡǟǠǨ�ÌÐ�ă�æķīÌÐīò�ĨďĨķăī�UĸÆăÐď�wÑīæðď�OĨăďĉ�ÐĊ�ă��Į�
�ķăĴķīă�>ðĨ�>ďĨ�LÉĊÃș�wď�qķăďș��īĮðăȘ
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Esta sección extrae lecciones de las diversas formas 
de bienes comunes urbanos relacionados con el suelo, 
la vivienda y los servicios descritos anteriormente y 
ĮķæðÐīÐ�ĉďÌďĮ�ÌÐ�ÆďĉĨīďĉðĮď�Ĩī�ăďĮ�:Ot��ťĊ�ÌÐ�
Ĩďřī�ă�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊȘ�wÐ�ðĊĴīďÌķÆÐĊ�ĨķĊĴďĮ�ĪķÐ�
hacen referencia a algunos de los retos clave que 
implica la producción y el mantenimiento de los bienes 
comunes como prácticas de reparación distributiva y 
de creación de ciudades emancipadoras.

4.1 reconocer 

Lo primero que deben hacer los GLR es reconocer la 
existencia de los bienes comunes, de los comuneros y 
comuneras y de la comunalización, pero esta sección 
se centrará en los términos en los que deben hacerlo, 
que pueden diferir de un caso a otro. A continuación, 
se examinan algunos ejemplos para a continuación 
proponer diferentes formas de reconocimiento. 

El reconocimiento de que la comunalización es una 
posibilidad, así como lo es gobernar determinados 
recursos como bienes comunes (por ejemplo, el suelo, 
el agua y el espacio público) constituye un primer 
paso importante para crear las condiciones nece-
sarias para que arraiguen las prácticas de comunali-
zación, así como para el posible compromiso con los 
GLR. La declaración del Ayuntamiento de Turín (Italia), 
mencionada en las primeras secciones de este capítulo, 
adopta el lenguaje de los «bienes comunes urbanos» 
como parte de su política. De este modo, fomenta y 
permite explícitamente las prácticas de comunalización. 
El reconocimiento también puede adoptar la forma 
de una aceptación tácita, o de principio, de la comu-
nalización y de los comuneros y comuneras. Un buen 

4 ¿Cómo 
pueden los glr 
comprometerse con 
la comunalización?

9ķÐĊĴÐȚ��ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�}īķĮĴ��īķĮĮÐăĮȘ
�ðĮðĴ��ķĊ�ĨīďřÐÆĴď�ÌÐă�ťÌÐðÆďĉðĮď�ÌÐ�ĴðÐīīĮ��ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�
}īķĮĴ��īķĮĮÐăĮ�ÐĊ�ǡǟǠǧș��īķĮÐăĮș��ÑăæðÆȘ
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ejemplo de ello es el reconocimiento de las prácticas 
de comunalización existentes que están en «tensión»73 
ÆďĊ�ăĮ�ăĐæðÆĮ�ďťÆðăÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ĨīďĨðÐÌÌ�ř�
trabajo formal, como la venta ambulante. Aunque la 
regulación de dicho apoyo puede tardar en surgir, el 
reconocimiento puede comenzar con la aceptación de 
facto de que las calles son también lugares de trabajo, y 
no solo de tránsito. Este primer reconocimiento, espe-
ÆðăĉÐĊĴÐ�ÆķĊÌď�ăď�īĴðÆķăĊ�ăďĮ�:Otș�ÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒď�
en sí mismo. Ampliar este reconocimiento podría ser, 
como se sugiere el Public Space Toolkit de WIEGO74, un 
primer paso hacia el reconocimiento de la existencia 
de mercados «naturales» en los que los compradores 
y vendedores se congregan de forma natural, indepen-
ÌðÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�ÌÐ�ĪķÐ�ÐĮĴÑ�ĨăĊðťÆÌď�ď�ÌðĮÐĎÌďȘ�'ĮĴÐ�
reconocimiento necesita tanto contenido como límites: 
reconocer el mercado lo protege del desalojo, pero la 
ĉðÆīďĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐĊĴīď�ÌÐă�ĉÐīÆÌď�ÆďīīÐ�Ðă�īðÐĮæď�
ÌÐ�īÐĮĴīðĊæðī�Įķ�ĊĴķīăÐš�ŦÐŘðÅăÐ�řș�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐș�Įķ�
capacidad de absorber nuevos participantes. 

}ă�Æďĉď�ĮķæðÐīÐ�Ðă�ÐþÐĉĨăď�ĊĴÐīðďīș�Ðă�īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�
de los bienes comunes por parte de los GLR es tanto un 
primer paso esencial como un riesgo en sí mismo: los 
términos y las formas de reconocimiento determinarán 
si genera protección y apoyo o, por el contrario, coop-
tación y desalojo. Para los GLR, «la cuestión es cómo 
pueden apoyar estos proyectos y el valor que producen 
sin interferir en su autonomía»75. Como siempre, el 
contexto determina gran parte del reconocimiento 
que desean los propios comuneros y comuneras. Es 
probable que los habitantes que presionan a los GLR 
para que proporcionen o mejoren los servicios, y los 
recicladores que buscan el reconocimiento y el apoyo 
�ĮķĮ�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�ř�ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴÐĊÆðș�ÐŘūĊ�ķĊ�
mayor, y no solo limitada, presencia de los GLR. Las 
ocupaciones culturales de Sao Paulo buscan protec-
ción contra el desalojo, pero también desconfían de un 
reconocimiento excesivo, pues saben muy bien que «el 
propio Estado criminaliza y amenaza constantemente» 
muchas de sus ocupaciones. Por lo tanto, el recono-
cimiento exige compromiso, diálogo y colaboración 
con los propios comuneros y comuneras.

Esta necesidad de compromiso encaja bien con el 
reciente trabajo de CGLU sobre la importancia de la 
ÆðķÌÌĊò�ăďÆăȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�ĨĮď�ĨďĮðĴðŒď�ĪķÐ�ÆÐĊĴī�
los términos de dicho compromiso y reconocimiento en 
ă�ĊďÆðĐĊ�ÌÐ�ÌÐīÐÆìďĮȘ�wķæðÐīÐ�ĪķÐ�el reconocimiento 
de los bienes comunes puede formar parte de un 

ǦǢ�qī�īÐÆķĨÐīī�ă�åďīĉķăÆðĐĊ�ÌÐ�}ÐīÐĮ��ăÌÐðīȘ

Ǧǣ��īďăðĊÐ�wāðĊĊÐīș�LÐĊĊ�>īŒÐřș�ř�wīì�ZīăÐĊĮ�tÐÐÌș�ȹwķĨĨďīĴðĊæ�
AĊåďīĉă�OðŒÐăðìďďÌĮ�ðĊ�qķÅăðÆ�wĨÆÐȚ���}ďďăāðĴ�åďī�OďÆă��ķĴìďīðĴðÐĮȺș�ǡǟǠǧș�
https://bit.ly/3MIlwFn.

75 Micciarelli, «Urban commons and urban commoning: political-legal 
ĨīÆĴðÆÐĮ�åīďĉ�UĨăÐĮș��ďăďæĊș�ĊÌ�}ďīðĊďȺț�ĴĉÅðÑĊ�NďăðķăðĮș�ȹ#ÐťĊðĊæ�
and discussing the notion of commoning».

marco más amplio para cogobernar con la ciudadanía, 
dentro de una noción expansiva de los derechos, en 
lugar de ver tales prácticas a través de la óptica más 
estrecha de, por ejemplo, buscar la alineación con 
ă�ăÐřș�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ă�ĨďăòĴðÆ. La eliminación de 
la etiqueta de «ilegalidad», que frecuentemente se 
asocia con las instancias iniciales de las prácticas de 
comunalización, y la búsqueda de la comprensión de las 
motivaciones de los comuneros y comuneras, podrían 
ser puntos de partida ideales para el reconocimiento. 

4.2 Proteger

'Ċ�ăæķĊďĮ�ÆĮďĮș�Ðă�īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ĮðæĊðťÆī®�ĪķÐ�
los GLR protejan los bienes comunes y a los comu-
neros y comuneras. Las principales amenazas para 
los bienes comunes del suelo y la vivienda son, casi 
siempre, los desahucios. Por tanto, proteger los bienes 
ÆďĉķĊÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ÌÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĉĊÐīĮ�ÐĮ�ķĊ�
paso importante que puede prevenir las amenazas 
basadas en los desalojos. Este papel es crucial en las 
primeras etapas del establecimiento de cualquier bien 
común. El trabajo de la Plataforma Global por el Derecho 
a la Ciudad demuestra la importancia de que los GLR 
apoyen las campañas de Desalojo cero, y por ahí pueden 
empezar todos los GLR. Los modelos de articulaciones 
políticas, cartas y posiciones que adoptan una posición 
de principios contra los desalojos forzosos están fácil-
mente disponibles y pueden encontrarse, por ejemplo, 
en los trabajos de la Relatoría Especial de las Naciones 
Unidas para la Vivienda Adecuada, la campaña Make 
the Shift o las campañas de Desalojo cero de la Alianza 
Internacional de Habitantes76. 

La propia Declaración de Ciudades por una Vivienda 
Adecuada de CGLU ofrece un modelo sobre cómo los 
GLR pueden avanzar hacia la promoción de formas 
de reconocimiento protectoras que ganen tiempo y 
seguridad para las prácticas de comunalización, para 
ayudarlas a comenzar, sobrevivir y mantenerse, y para 
protegerlas del cercamiento y el desalojo forzoso. El 
caso de las ocupaciones culturales en Sao Paulo, 
descrito anteriormente, proporciona un ejemplo de 
protección por parte del gobierno municipal mediante 
ă�ťīĉ�ÌÐ�ÅďĊďĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊăÐĮ�ř�ă�ðĊÆăķĮðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�
ocupaciones culturales en el Plan Cultural Municipal. 
Esta respuesta, que proporciona una protección más 
segura contra el desalojo y va más allá del simple 
reconocimiento, es un ejemplo útil de lo que se puede 

Ǧǥ��ÑĮÐȚ�}ìÐ�wìðåĴș�ȹTāÐ�}ìÐ�wìðåĴȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNĴwšŒā; véase 
ĴĉÅðÑĊȚ��:O�ȭ�Aw#qș�ȹ�ðĴðÐĮ�åďī�ĴìÐ�tðæìĴ�Ĵď�>ďķĮðĊæȚ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�īðæìĴĮȭ
inspired local action in addressing the housing crisis in the COVID-19 era».
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hacer cuando los GLR están convencidos del valor de las 
prácticas de comunalización que todavía no son plena-
mente reconocibles dentro de los marcos normativos 
o de gobernanza existentes. Al innovar en línea con el 
Plan Cultural Municipal de Sao Paulo; al introducir una 
ÐĮÆīðĴķī�ÌÐ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ĮķĨÐīťÆðÐș�Æďĉď�ĮÐ�ìðšď�ÐĊ�
Ðă�9ðÌÐðÆďĉðĮď�ÌÐ�ă�}ðÐīī�ÌÐă��Ďď�TīĴòĊ�qÐĎ�ÌÐ�
Puerto Rico, o al apoyar las garantías de no desalojo 
y los permisos de uso del suelo según el programa 
Vivienda Segura�ÌÐ�}ðăĊÌðș�los GLR pueden posi-
cionarse como mediadores «entre las comunidades 
y el marco legal»77,  permitiendo el desarrollo de la 
gobernanza y apoyando las innovaciones legales que 
permiten la protección incremental de las prácticas 
de comunalización.

Recuadro 4.4 
Administración responsable: un marco de protección para los bienes comunes en Liverpool

La Comisión del suelo de la ciudad-región de Liverpool78 se creó en septiembre de 2020 por iniciativa del alcalde 
ÌÐ�ă�īÐæðĐĊ�ĉÐĴīďĨďăðĴĊș�wĴÐŒÐ�tďĴìÐīĉȘ��ďĊ�Ðă�Ĩďřď�ÌÐă��ÐĊĴīď�ÌÐ�'ĮĴīĴÐæðĮ�'ÆďĊĐĉðÆĮ�OďÆăÐĮș�ă�
Comisión reunió a expertos en la reforma democrática del suelo, desde activistas e instituciones acadé-
micas locales hasta reformadores de políticas nacionales y activistas internacionales de los bienes comunes. 
 
A diferencia de las anteriores comisiones del suelo en Inglaterra, que se habían diseñado para crear un 
Domesday Book digital de los «terrenos públicos sobrantes» con el fin de facilitar su entrega al sector 
privado79, la Comisión del suelo de Liverpool invitó a sus comisionados a «pensar de forma imaginativa 
ř� ŒďăŒÐī� ȫȘȘȘȬ� ÆďĊ� īÐÆďĉÐĊÌÆðďĊÐĮ� īÌðÆăÐĮ� ĮďÅīÐ� ÆĐĉď�ĨďÌÐĉďĮ�ìÆÐī� Ðă�ĉÐþďī� ķĮď�ÌÐ� ăďĮ� ĴÐīīÐĊďĮ�
de propiedad pública para hacer de esta ciudad la región más justa y socialmente inclusiva del país»80. 
 
Cuando la Comisión presentó su informe, en julio de 2021, propuso 13 recomendaciones clave destinadas a avanzar 
gradualmente hacia un enfoque más justo del uso y la gestión del suelo en Liverpool. Estas recomendaciones 
incluían un llamamiento a los organismos públicos para que adoptaran y promovieran, a través de políticas y 
acciones directas, una cultura de «administración responsable». Esta responsabilidad implica «tener en cuenta 
a la comunidad en general, más que las consideraciones financieras»81.

La Comisión informó: «Debería adoptarse el principio de que no se debe permitir que los terrenos queden aban-
donados o vacíos durante un período de tiempo indefinido en detrimento de la comunidad local. Para impulsar la 
adopción de un enfoque más responsable de la reutilización de los terrenos, debería elaborarse un marco basado 
en el modelo elaborado por la Scottish Vacant and Derelict Land Taskforce». Además de estas recomendaciones, 
la Comisión sugirió lo siguiente: «Debería elaborarse una carta del sector para la gestión responsable del suelo 
y un conjunto de orientaciones para su aplicación, y debería crearse un equipo designado para trabajar con los 
propietarios de los terrenos a fin de integrar estas prácticas»82.

ǦǦ�NďăðķăðĮș�ȹ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæȺȘ

Ǧǧ��O'wș�ȹZķī�OĊÌȚ�9ðĊă�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�OðŒÐīĨďďă��ðĴř�tÐæðďĊ�OĊÌ��ďĉĉðĮĮðďĊȺ�ȧTĊÆìÐĮĴÐīș�ǡǟǡǠȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦ}ðÐs#.

ǦǨ��ÐīœðĊ�OÐðæìĴďĊ�qðĮĊÐī�OOq�ř�OďĊÌďĊ�9ðīĮĴș�ȹ�ĮĴÐÌ�wĨÆÐ�Ĵď�OðŒðĊæ�qăÆÐȚ��ĮðĊæ�wķīĨăķĮ�qķÅăðÆ�OĊÌ�åďī�>ďķĮðĊæ�ðĊ�OďĊÌďĊȺ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǤȨș� 
https://bit.ly/3rVcLQj.

ǧǟ��O'wș�ȹZķī�OĊÌȚ�9ðĊă�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�OðŒÐīĨďďă��ðĴř�tÐæðďĊ�OĊÌ��ďĉĉðĮĮðďĊȺș�ǥȘ

ǧǠ��O'wș�ǣǨȘ

ǧǡ��O'wș�ǨȘ

Otro ejemplo de los GLR que se comprometen con la 
necesidad de proteger no solo los bienes comunes exis-
tentes, sino también los futuros, es el de la Comisión del 
suelo de Liverpool (Reino Unido, véase el recuadro 4.4). 
Allí destacan varios principios que son fundamentales 
para la comunalización: el énfasis en el compromiso 
democrático, el uso justo y socialmente inclusivo del 
ĮķÐăď�ř�ă�ȧīÐȨťīĉÆðĐĊ�ÌÐă�Œăďī�ÌÐ�ķĮď�ÌÐă�ĮķÐăď�ÐĊ�
ăķæī�ÌÐ�ăĮ�ȹăðĉðĴÌĮ�ÆďĊĮðÌÐīÆðďĊÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮȺȘ�
Resulta especialmente convincente su articulación de 
la postura de los GLR en términos de «administración 
responsable» de los bienes comunes (más que como 
gestores de carteras inmobiliarias difusas). Esta prác-
tica está muy en consonancia con las funciones de 
reconocimiento y protección expuestas anteriormente.



4 ¿Cómo PuedeN los glr ComPrometerse CoN la ComuNalizaCióN?

15304 COMUNALIZAR

A medida que los GLR exploran formas de proteger los 
bienes comunes, la comunalización y los comuneros 
y comuneras, es necesario prestar una atención 
específica a las prácticas de comunalización que 
pretenden aumentar el reconocimiento de los grupos 
más marginados, desde las personas migrantes y refu-
giadas hasta los comerciantes y habitantes informales. 
En este caso, comprender los motivos que subyacen 
a la comunalización, como la necesidad de mantener 
las necesidades materiales básicas o de garantizar 
la capacidad de participar en la vida de la ciudad, es 
esencial para contextualizar los tipos de respuestas de 
protección que los GLR pueden emplear al interactuar 
con estas diversas formas de bienes comunes y comu-
neros y comuneras.

4.3 regular

'ă�īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ř�ă�ĨīďĴÐÆÆðĐĊ�ÆďĊÌķÆÐĊ�ťĊăĉÐĊĴÐ�
a la cuestión de un mayor compromiso con los GLR 
a través de la regulación. Una de las principales 
tensiones a la hora de considerar cómo los GLR se 
comprometen con las prácticas de comunalización 
es la cuestión de cómo y cuánto regular. Por un lado, 
existe la amenaza de un exceso de regulación, que 
ĮÐ�ÌÐīðŒ�ÌÐă�ðĊĴÐĊĴď�ÌÐ�ÆďĊĴīďăīș�ÐĮĴĊÌīðšī�ř�ťþī�
todos los aspectos de la comunalización, tanto en el 
lugar como en la forma. En el otro extremo está la 
adopción de un enfoque de no intervención y de mirar 
hacia otro lado, con lo que no se puede reconocer  la 
comunalización, protegerla, invertir en ella o apoyarla. 
Los urbanistas sudafricanos articulan estos debates 
normativos como la tensión entre el papel desarrollista 
del Estado (por ejemplo, su función de garantizar el 
acceso a la vivienda y al trabajo a toda la ciudadanía, y 
especialmente a la marginada) y sus funciones regu-
ăÌďīĮ�ȧĨďī�ÐþÐĉĨăďș�ÆďĊĴīďăī�ř�ťþī�ăĮ�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�
en relación con los planes, procesos y leyes formales). 
Argumentan que el camino no es «que los GLR dejen 
de regular», sino que diferencien «entre los tipos de 
ejecución que son necesarios para el bienestar público 
y los que tienen resultados negativos». A este enfoque 
lo denominan «regulación blanda»83. 

ZĴīĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÐŘĨÐīĴĮ�ÐĊ�Ðă�ĴÐĉ�ÌÐťÐĊÌÐĊ�ðæķă-
mente una «regulación incremental» o un «marco 
normativo diferente» que tenga en cuenta las parti-
cularidades de la comunalización84. El enfoque de 
la Co-Ciudad de Turín (Italia), por ejemplo, amplía la 
fórmula de las asociaciones público-privadas con la 
idea añadida de los «pactos de colaboración»: una 
herramienta jurídica que propone que el derecho de 
uso colectivo prevalezca sobre el derecho de propiedad. 
Estas herramientas normativas proporcionan principios 
de gobernanza sublocal colaborativa mediante los 
cuales la ciudadanía y las Administraciones locales 
podrían gestionar conjuntamente los bienes comunes 
urbanos de la ciudad: espacios públicos como plazas y 
calles, espacios verdes urbanos y parques, pero también 
ÐÌðťÆðďĮ�ÅĊÌďĊÌďĮ�ř�ďĴīďĮ�ĴðĨďĮ�ÌÐ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮȘ�
Las formas de cogobernanza institucionalizadas tienen 
la ventaja de contar con un marco de apoyo para 
mantener y proteger los bienes comunes a largo plazo.

ǧǢ�qìðăðĨ�>īīðĮďĊ�ÐĴɁăȘș�ȹ#ðăř�qīÆĴðÆÐĮ�ďå�AĊåďīĉăðĴř��ĉðÌĮĴ��īÅĊ�
Poverty», 2018, https://bit.ly/371IGHy.

84 Micciarelli, «Urban commons and urban commoning: political-legal 
ĨīÆĴðÆÐĮ�åīďĉ�UĨăÐĮș��ďăďæĊș�ĊÌ�}ďīðĊďȺț�ĴĉÅðÑĊ�NďăðķăðĮș�ȹ#ÐťĊðĊæ�
and discussing the notion of commoning».

9ķÐĊĴÐȚ�TÌīÐ�}ðÐīīȘ
Las organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Buenos 
Aires creando, difundiendo y apropiándose de la Ley de Acceso 
Justo al Hábitat de Argentina.
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Las nuevas formas de regulación pasan por que los 
ĨăĊðťÆÌďīÐĮ�ðĊĴÐæīÐĊ��ăďĮ�ŒÐĊÌÐÌďīÐĮ�ř�ŒÐĊÌÐÌďīĮ�
ambulantes en el diseño de las calles y en los planes 
de desarrollo de la ciudad. La legislación nacional de la 
India sobre la venta ambulante o los actuales intentos 
de Dhaka (Bangladés) por regular estas prácticas 
son solo dos ejemplos de formas de regulación que 
empezaron por reconocer la presencia de lo que se ha 
descrito en este capítulo como (re)apropiación del suelo 
para la actividad económica. La regularización de los 
bienes comunes de la vivienda a través de procesos 
como la mejora de los asentamientos informales y 
la mejora de barrios podría facilitar igualmente el 
reconocimiento y la protección de las prácticas de 
comunalización existentes, así como permitir su 
reconocimiento más generalizado en términos que 
ÅÐĊÐťÆðÐĊ�ă�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊȘ

Otra forma clave de regulación que crea indirecta-
mente oportunidades para la comunalización consiste 
ÐĊ�ðĊĴÐīŒÐĊðī�ÐĊ�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�ťĊĊÆðīðšÌďĮ�ÌÐ�ă�
ŒðŒðÐĊÌȘ�O�šďĊðťÆÆðĐĊ�ðĊÆăķĮðŒș�ăĮ�īÐĮÐīŒĮ�ÌÐ�
suelo para viviendas asequibles y la limitación de los 
precios de los alquileres y las propiedades son formas 
que pueden ayudar a crear mercados de la vivienda más 

equitativos. Estas medidas pueden ayudar a reducir la 
necesidad de las prácticas de comunalización y hacer 
que las prácticas de comunalización existentes sean 
ĉ®Į�ŒðÅăÐĮ�ř�ÐťÆÆÐĮȘ�'ă�īÐÆķÌīď�ǣȘǤ�ĮÐ�ÅĮ�ÐĊ�Ðă�
ĴīÅþď�ÌÐ�ă��ďĉðĮðĐĊ�ÌÐ�AĊÆăķĮðĐĊ�wďÆðăș�#ÐĉďÆīÆð�
Participativa y Derechos Humanos de CGLU. Examina 
cómo podrían ser esas medidas reguladoras para lograr 
una vivienda más asequible basándose en los ejemplos 
ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ĪķÐ�ťīĉīďĊ�ă�Declaración de Ciudades 
por una Vivienda Adecuada. Esta declaración proviene 
de una iniciativa de 2018 liderada por CGLU y la antigua 
Relatora Especial de la ONU en el marco de la campaña 
Make the Shift85. Del mismo modo, las intervenciones 
ÐĊ�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ř�ÌÐă�ĮķÐăďș�Įò�Æďĉď�Įķ�
regulación, presentan oportunidades inestimables para 
que prosperen las prácticas de comunalización.   

Al igual que en el caso del reconocimiento y la protec-
ción, también es importante destacar que la formula-
ción, el encuadre y el diseño de las normas que rigen 
las prácticas de comunalización solo pueden tener 
éxito si se enmarcan en un compromiso democrático 
y se llevan a cabo en coproducción con los comuneros 
y comuneras. Para lograrlo, los GLR necesitarán foros 
ř�ăðĊšĮ�ÐťÆÆÐĮ�ĪķÐ�ĨķÐÌĊ�Ĩďřī�ÐĮĴďĮ�ĨīďÆÐĮďĮȘ

Recuadro 4.5 
El cambio en la formulación de políticas: Ciudades por una Vivienda Adecuada de  
2018 a 2020

¿Cómo se tradujeron los enfoques de la vivienda arraigados en la Declaración de Ciudades por una Vivienda Adecuada 
ÐĊ�ĊķÐŒĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ď�ĮÐ�ĴīĊĮåďīĉīďĊ�ăĮ�ÐŘðĮĴÐĊĴÐĮ�ÐĊ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ťīĉĊĴÐĮȟ�ȠsķÑ�Œăďī�ĎÌðÌď�ĨďīĴīďĊ��ă�
åďīĉķăÆðĐĊ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮ�ăďÆăÐĮȟ�OďĮ�:Ot�ĪķÐ�ĨďřĊ�ă�#ÐÆăīÆðĐĊ�ďåīÐÆÐĊ�ķĊ�ÅķÐĊ�ÆĮď�Ĩī�Ċăðšī�ÐĮĴ�ÆķÐĮĴðĐĊș�
ĮďÅīÐ�ĴďÌď�ĨďīĪķÐ�Įķ�ÆķÐīÌď�Ĩī�ťīĉī�ÐĮĴ�ìďþ�ÌÐ�īķĴ�ðĊĴÐīĊÆðďĊă�ĉďĮĴīĐ�ķĊ�ÆďĉĨīďĉðĮď�Ĩī�Ĩďřī�ăĮ�
ĨďăòĴðÆĮ�ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌ�ÅĮÌĮ�ÐĊ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮȘɁ'ĮĴÐ�ĴðĨď�ÌÐ�ðĊĊďŒÆðďĊÐĮ�ì�ÐĊÆďĊĴīÌď�ķĊ�ĉřďī�īĴðÆķăÆðĐĊ�ÐĊ�
la campaña Make the Shift, abanderada por la antigua relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a 
una vivienda adecuada86. 

Ya en 2018, la necesidad de regular la inversión urbana y el mercado inmobiliario no tardó en erigirse como uno de 
ăďĮ�ĴÐĉĮ�ĉ®Į�īÐăÐŒĊĴÐĮ�Ĩī�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ăďÆăÐĮ�ĪķÐ�ťīĉīďĊ�ă�#ÐÆăīÆðĐĊȘ�qī�ĨďĊÐī�ťĊ��ă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊș�
Barcelona adoptó medidas de inclusión de la vivienda que incluían el establecimiento de un requisito mínimo para 
que el 30 % de todas las nuevas viviendas construidas en la ciudad fueran viviendas asequibles87. La ciudad también 
puso en marcha una normativa que permitía imponer sanciones a los «fondos buitre» que mantuvieran viviendas 
ŒÆòĮ�ÆďĊ�ťĊÐĮ�ÐĮĨÐÆķăĴðŒďĮ88. Estas y otras medidas se han desarrollado como seguimiento de un plan de acción 
local para promover el derecho a la vivienda89. 

ǧǤ�LķĉÐ�qķðæĨðĊĐĮ�ř��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#qȨș�ȹOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�ÆīðĊæ�åďī�ĴìÐ�řďķĴìȚ�qīďĴÐÆĴðĊæ�ĴìÐ�īðæìĴĮ�ďå�ĴìÐ�ÆìðăÌ�ðĊ�ĴìÐ�ÆďĊĴÐŘĴ�ďå�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�
pandemic», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

86 Cities for Adequate Housing, «Cities».

87 Ayuntamiento de Barcelona, «El 30 % de las nuevas viviendas será protegido», Info Barcelona, 2018, https://bit.ly/3KqmzYL.

88 Ayuntamiento de Barcelona, «Expedient sancionador al fons inversor Azora per mantenir pisos desocupats», Info Barcelona, 2020, https://bit.ly/3vYosae.

ǧǨ��řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ��īÆÐăďĊș�ȹ#īÐĴ��ăȸìÅðĴĴæÐȺș��īÐ�ÌÐ�#īÐĴĮ�wďÆðăĮș�LķĮĴòÆð�:ăďÅăș�9ÐĉðĊðĮĉÐĮ�ð�O:}�ș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ>ă}wð.
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Montevideo impulsó el programa Fincas�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăī�ķĊ�ĉīÆď�ĊďīĉĴðŒď�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴðÐī��ă�ÆðķÌÌ�
incautar inmuebles vacíos y transformarlos en proyectos de vivienda social.90 Fincas reivindica la función social de la 
vivienda en colaboración con las organizaciones locales de la sociedad civil y pretende mejorar el acceso a una vivienda 
adecuada y asequible en las zonas centrales de la ciudad a través de su propia cartera de suelo: la Cartera de Tierras91.   

TķÆìĮ�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ĪķÐ�ťīĉīďĊ�ă�#ÐÆăīÆðĐĊ�ÐĊ�ǡǟǠǧ�ĴĉÅðÑĊ�ÆďĊĮðÌÐīīďĊ�ÆăŒÐ�ă�ĨīďĉďÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ŒðŒðÐĊÌ�
pública; se consideró como una forma de reforzar su capacidad para ofrecer soluciones de vivienda asequible. 
Montreal dio un gran impulso a la vivienda pública en la ciudad cuando adoptó el plan TÑĴīďĨďăÐ�ĉðŘĴÐ (Metrópolis 
ĉðŘĴ)92. Mediante la combinación de medidas de inclusión de la vivienda, una importante inversión en vivienda pública 
y el apoyo a las iniciativas de vivienda liderada por la comunidad, Montreal trató de convertir la vivienda social en un 
canal para promover la inclusión y la diversidad en lugar de la segregación. 

A través de su Housing Justice 2.0 Plan, Taipéi no solo ha construido más viviendas públicas para frenar la subida de 
precios, sino que también ha aumentado los impuestos sobre las viviendas vacías, ha proporcionado nuevas ayudas al 
alquiler y ha incrementado la transparencia de los precios93. De hecho, los observatorios que permiten el seguimiento 
público de los precios de la vivienda también se están haciendo populares en otras ciudades que se enfrentan a una 
ðĉĨďīĴĊĴÐ�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ȧŒÑĊĮÐ�ăďĮ�ÆĮďĮ�ÌÐ�Barcelona y París).

La cooperación entre los distintos actores ha seguido siendo una parte fundamental de la acción local, como se 
desprende de los ejemplos anteriores. Seúl ha establecido un acuerdo con el colegio de abogados local y con los 
defensores de los derechos humanos para prevenir y vigilar la violencia en el contexto de los desahucios94. Varios 
actores de Medellín, incluido el gobierno local, participan actualmente en el proyecto COiNVITE, que comparte 
metodologías alternativas para la mejora integral de los asentamientos informales, y se apoya especialmente en la 
capacidad de los habitantes locales para impulsar estos proyectos95ȘɁ

A lo largo de 2020, estas y otras ciudades signatarias utilizaron sus normativas y conocimientos previos para impulsar 
soluciones que protegieran a las personas más vulnerables. Una prioridad clave en este sentido fue detener los 
desahucios y congelar los costes de la vivienda en un momento en el que muchas personas estaban experimentando 
una caída repentina de sus ingresos. Barcelona96 y París97 anunciaron una moratoria en el cobro de los alquileres de 
las viviendas públicas, mientras que Valencia98 abrió una línea de atención telefónica para ofrecer asesoramiento y 
mediación a los hogares con problemas y en riesgo de desahucio. 

ZĴīĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ĉďŒðăðšīďĊ�ìďĴÐăÐĮ�ř�ÐÌðťÆðďĮ�ĨīðŒÌďĮ�ŒÆòďĮ�Ĩī�ÆďæÐī�Ċď�Įďăď��ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ðĊåÐÆĴÌĮ�Ĩďī�
la COVID-19, sino también a las que dormían en la calle. Londres proporcionó alojamiento de emergencia a 1.300 
personas99, mientras que Ciudad de México se centró en proporcionar a las trabajadoras del sexo, muchas de las 
cuales sufrieron el desalojo repentino de su alojamiento (a menudo habitaciones de hotel alquiladas), vales de comida 
y alojamiento de emergencia100.

Ǩǟ�AĊĴÐĊÌÐĊÆð�TďĊĴÐŒðÌÐďș�ȹwÐ�ĨīÐĮÐĊĴĐ�Ðă�ĨīďřÐÆĴď�9ðĊÆĮȺș��ðŒðÐĊÌș�ǡǟǠǨș�https://bit.ly/3rYUpOu.

ǨǠ�AĊĴÐĊÌÐĊÆð�TďĊĴÐŒðÌÐďș�ȹǡǤ�ĎďĮ�ÌÐ�ă��īĴÐī�ÌÐ�}ðÐīīĮ�Ĩī�ŒðŒðÐĊÌȺș�UďĴðÆðĮș�ǡǟǠǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāď�ĪǡǦ.

92 Ayuntamiento de Montreal, «Métropole mixte : les grandes lignes du Règlement», 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨÐ}�¢s.

93 Lee I-chia, «Ko introduces new housing policy», Taipei Times, 2019, https://bit.ly/3vruYXH.

Ǩǣ��:O�ȭ�Aw#qș�ȹwÐďķăȸĮ�ĪķÐĮĴ�Ĵď�ÅīðĊæ�ìķĉĊ�īðæìĴĮ�ÆăďĮÐī�Ĵď�ÆðĴðšÐĊĮȸ�ăðŒÐĮȚ�AĊĴÐīŒðÐœ�œðĴì�ĴìÐ�>ķĉĊ�tðæìĴĮ�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�ďå�wÐďķăȸĮ�TÐĴīďĨďăðĴĊ�:ďŒÐīĊĉÐĊĴȺș�
News, 2019, https://bit.ly/3Myrdp2.

ǨǤ��:O�ȭ�Aw#qș�ȹwĴīÐĊæĴìÐĊðĊæ�ðĊìÅðĴĊĴĮȸ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ðĊ�Įăķĉ�ķĨæīÌðĊæ�ĨīďÆÐĮĮÐĮ�Ĵìīďķæì�ķīÅĊ�ĮĴďīřȭĴÐăăðĊæ�ȧTÐÌÐăăòĊȨȺș�UÐœĮș�ǡǟǠǨș�https://bit.ly/3F1B5VL.

Ǩǥ��řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ��īÆÐăďĊș�ȹOȸ�þķĊĴĉÐĊĴ�Ĵķī�Ðă�ÆďÅīĉÐĊĴ�ÌÐăĮ�ăăďæķÐīĮ�ÌÐă�ĨīÆ�ĨĸÅăðÆ�ð�ÆīÐ�ķĊ�ĨīĴðÌ�ÌÐ�ǢșǤ�TɅ�ĨÐī�īÐÅðŘī�ăÐĮ�ĪķďĴÐĮ�ÌÐ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊÐĮ�
ĪķÐ�ìď�ĊÐÆÐĮĮðĴðĊȺș�wÐīŒÐð�ÌÐ�qīÐĉĮș�ǡǟǡǟș� 
https://bit.ly/39dO9vt.

97 Ayuntamiento de París, «Covid-19 : les informations utiles sur le logement», Actualité, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāĨ�šÌO.

98 Ayuntamiento de Valencia, «Vivenda», 2022, https://bit.ly/38FiP8U.

99 Greater London Authority, «End Homelessness», Housing and Land, 2022, https://bit.ly/3s1tJfL.

Ǡǟǟ��:O�ȭ�Aw#qș�ȹ�ìăăÐĊæÐĮ�ĊÌ�īÐĮĨďĊĮÐĮ�Ĵď��Z�A#ȭǠǨȚ���ăďÆă�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�åīďĉ�TÐŘðÆď��ðĴřȺș�UÐœĮș�ǡǟǡǟș�https://bit.ly/3MAYNuP.
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4.4 invertir

Un ámbito de actuación claro de los GLR es la inversión 
de recursos en la construcción, el mantenimiento y la 
ampliación de los bienes comunes de suelo, vivienda 
y servicios. Hay al menos cinco tipos de inversión 
directa que pueden realizar los GLR. En primer lugar, 
la inversión puede adoptar la forma de cesión, o arren-
damiento, de terrenos públicos, como en el caso del 
9ðÌÐðÆďĉðĮď�ÌÐ�}ðÐīīĮ��ďĉķĊðĴīðĮ�ÌÐ��Ďď�TīĴòĊ�
Peña, en San Juan (Puerto Rico). Este tipo de inversión 
también implica la puesta a disposición del suelo para 
prácticas de comunalización económicas, sociales y 
culturales. Estas pueden ir desde la agricultura urbana, 
como en Quezon City (Filipinas) y Rosario (Argentina), 
hasta la venta, como en Dhaka (Bangladés) y ciudades 
de la India, o implicar la puesta a disposición de terrenos 
no utilizados para ocupaciones culturales, como en 
Sao Paulo (Brasil). La Comisión del suelo de Liverpool 
(Reino Unido) también se ha dedicado a replantear el 
ķĮď�ÌÐă�ĮķÐăď�ĨĸÅăðÆď�ĉ®Į�ăă®�ÌÐ�Įķ�Œăďī�ťĊĊÆðÐīď�ř�
de intercambio. Los ejemplos citados en este capítulo 
muestran cómo puede hacerse utilizando los princi-
pios de uso y propiedad colectivos y la importancia de 
garantizar la «asequibilidad permanente».

La segunda forma de inversión va más allá de la puesta a 
disposición de espacios (una opción que puede no estar 
al alcance de todos los GLR, y especialmente de aque-
llos que cuentan con terrenos limitados o con mandatos 
ăðĉðĴÌďĮ�ÐĊ�ÆķĊĴď��ă�ĨīďĨðÐÌÌ�ÌÐă�ĮķÐăďȨȘ�wÐ�ĴīĴ�
de una inversión en forma de asistencia técnica, como 
ÐĊ�Ðă�ÐþÐĉĨăď�ÌÐ�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÌÐ�ă�ĴðÐīī�ÐķīďĨÐďĮȘ�
Esto encaja con la asistencia prestada por los GLR a 
quienes negocian con los bancos comerciales en Nepal, 
ř�ÆďĊ�ăďĮ�ĨīďĨðÐĴīðďĮ�ÌÐ�ĴðÐīīĮ�ÐĊ�}ðăĊÌðȘ

En tercer lugar, y estrechamente relacionado con 
lo anterior, está la inversión en infraestructuras de 
apoyo a las actividades de comunalización. En el 
caso de la venta ambulante, por ejemplo, ello implica 
la mejora de los mercados naturales, la construcción 
de instalaciones de almacenamiento, la provisión de 
infraestructuras logísticas para los comerciantes, el 
desarrollo de infraestructuras de gestión de residuos 
y la consideración de los aseos públicos como parte 
de la infraestructura económica que necesitan los 
trabajadores y trabajadoras informales. Una inversión 
en infraestructuras similar en otros lugares de trabajo 
informales también puede servir de apoyo a la comu-
nalización económica, siempre y cuando los GLR sigan 
comprometidos tanto con lo que la Organización Inter-
ĊÆðďĊă�ÌÐă�}īÅþď�ÌÐĊďĉðĊ�ȹðĊŒÐīĮðďĊÐĮ�ðĊĴÐĊĮðŒĮ�

en empleo» como con el mantenimiento de las prácticas 
de comunalización, en lugar de sustituirlas en nombre 
de la innovación tecnológica o la modernización101. En 
pocas palabras, el objetivo es mejorar y mantener los 
mercados naturales y el trabajo que realizan los recicla-
dores y recicladoras en los vertederos, no sustituirlos. 

La cuarta forma de inversión que se inspira en nuestros 
ejemplos de bienes comunes es la prestación a gran 
escala de servicios públicos locales universales, lo 
que constituye un mandato clave de los GLR. En este 
caso, la inversión en la mejora de los asentamientos 
informales y en la mejora de los barrios puede adoptar 
múltiples formas, entre ellas: la prestación de 
servicios básicos, la conexión a las infraestructuras 
básicas, la construcción de infraestructuras sociales 
e instalaciones colectivas y la reorientación de los 
ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮȘ�O�ĉÐþďī�
de los asentamientos informales y de los barrios es una 
ÌÐ�ăĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊÐĮ�ÆăŒÐ�ÌÐ�ă�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�:OtȘ�wðĊ�
embargo, más allá de ayudar a los barrios vulnerables, 
la prestación de servicios se considera más bien como 
una forma de garantizar y proteger el acceso de todos 
los habitantes. En este sentido, la inversión puede 
ÐĊĴÐĊÌÐīĮÐ�Æďĉď�ķĊ�ÆĉÅðď�ĉ®Į�ĮðæĊðťÆĴðŒď�ìÆð�
la remunicipalización. Esta quinta forma de inversión 
se examinará con más detalle a continuación. 

4.5 
remunicipalizar

�Ċ�åďīĉ�ÐĮĨÐÆòťÆ�ÌÐ�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ĪķÐ�ĨķÐÌÐĊ�īÐăðšī�
los GLR es ampliar y proteger la prestación de servicios 
públicos por parte de las instituciones públicas a escala 
ÌÐ�ă�ÆðķÌÌȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÐŘĨăðÆÌď�ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐ�
en este capítulo, la remunicipalización, o desprivatiza-
ÆðĐĊș�ĨķÐÌÐ�ÆďĊĮðÌÐīīĮÐ�ĴĊĴď�ķĊ�ĉÐÌðď�Æďĉď�ķĊ�ťĊ�
de la comunalización. 

Como se exponía anteriormente, en febrero de 2021, 
la base de datos de Public Futures recogía 1.451 casos 
ŒÐīðťÆÌďĮ�īÐæðĮĴīÌďĮ�ÌÐĮÌÐ�Ðă�Ďď�ǡǟǟǟȘ�#Ð�ĴďÌďĮ�
ellos, 974 eran desprivatizaciones y 477, remunicipa-
lizaciones. Abarcaban un amplio abanico de servicios 
públicos, desde el agua, la energía, los residuos, el 
transporte, la educación, la sanidad, los servicios 
sociales y las telecomunicaciones hasta los servicios de 

ǠǟǠ��ÑĮÐ�ă�åďīĉķăÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ZīæĊðšÆðĐĊ�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐă�}īÅþď�ĮďÅīÐ�
ĴīÅþď�ÌÐÆÐĊĴÐ�Ð�ȹðĊŒÐīĮðďĊÐĮ�ÐĊ�ÐĉĨăÐď�ðĊĴÐĊĮðŒďȺ�ĪķòȚ�ZA}ș�ȹ#ÐÆÐĊĴ�
œďīāȺș�}ďĨðÆĮș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3Kqo2yf.
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ă��ÌĉðĊðĮĴīÆðĐĊ�ăďÆă�ȧŒðŒðÐĊÌș�ăðĉĨðÐš�ÌÐ�ÐÌðťÆðďĮș�
mantenimiento de espacios públicos e infraestruc-
turas, comedores, servicios funerarios, aparcamientos 
municipales e infraestructuras deportivas, etc.). En 
cierto modo, la remunicipalización de los servicios 
también es un argumento a favor de que ciertos bienes 
públicos, como el acceso a los servicios básicos, tengan 
que ser universales y estar garantizados por el Estado. 
En otras palabras, no deberían ser necesarias las 
prácticas de comunalización que se han debatido 
y que actualmente compensan las carencias en la 
prestación de servicios públicos.

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮĴď�īÐĪķðÐīÐ�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�ĴÐĊæĊ�ķĊ�
ĉřďī�ÆĨÆðÌÌ�ťĊĊÆðÐīș�ðĊĮĴðĴķÆðďĊă�ř�ĨďăòĴðÆȘ�La 
remunicipalización es un mecanismo que puede reunir 
ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ�ăďĮ�ďÅþÐĴðŒďĮ�ÌÐ�ă�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊ�
y los mandatos de los GLR. wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÌķīĊĴÐ�Ðă�
período de transición entre el momento actual y el 
momento en que ese acceso universal sea posible, 
los GLR deben seguir reconociendo y protegiendo las 
prácticas de comunalización existentes que tratan 
de crear acceso a los servicios en los lugares donde 
no existen. Además, hacer esto en alianza y mediante 

la cocreación con los comuneros y comuneras puede 
actuar como una poderosa herramienta para la reca-
libración de los poderes, recursos y mandatos de los 
:OtȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐș�Æďĉď�ĉòĊðĉďș�řķÌī��ĨīďĉďŒÐī�
la gobernanza multinivel en favor de la igualdad urbana. 

4.6 ampliar

Una conclusión clara de los estudios de casos de bienes 
comunes urbanos es el papel fundamental que pueden 
desempeñar los GLR en la ampliación de las prácticas 
relacionadas con los bienes comunes, llevándolos 
desde los casos individuales o idiosincrásicos hasta 
su aplicación a escala de la ciudad y la región. Esta 
ampliación puede producirse de varias maneras. La 
primera consiste en la adopción y conversión: los GLR 
se asocian con los comuneros y comuneras para tratar 
de promover modelos exitosos de comunalización. 
Esto ocurre en los planes de mejora de barrios que se 

9ķÐĊĴÐȚ�}ķă�ÌÐ�ăȾ�ðæķȘ
�ĉĨĎ�Ĩďī�ă�īÐĉķĊðÆðĨăðšÆðĐĊ�ÌÐă�ĮÐīŒðÆðď�ÌÐ�æķ�ř�ĮĊÐĉðÐĊĴďș�Ðă�ǥ�ÌÐ�ĉīšď�ÌÐ�ǡǟǠǧș�ÐĊ�}ÐīīĮĮș��ĴăķĎș�'ĮĨĎȘ
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convierten en regionales, o incluso nacionales, después 
de comenzar con el trabajo de un conjunto inicial de 
comuneros y comuneras que sientan precedente. Estos 
movimientos también pueden verse favorecidos por 
la ampliación de la provisión de recursos adicionales, 
incluido el suelo. Este fue el caso en Rangún (Myanmar), 
donde el gobierno local proporcionó terrenos gratuitos 
para fomentar nuevos proyectos de viviendas lideradas 
Ĩďī�ă�ÆďĉķĊðÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐ�ŒÐīĮÐ�ÐĊ�ă�ÆīÐ-
ción de fondos comunes a los que pueden recurrir las 
comunidades, como en los programas de mejora a gran 
escala tales como el Baan Mankongș�ÐĊ�}ðăĊÌðȘ

La ampliación de la mejora de los barrios puede signi-
ťÆī�ķĊ�ĉďŒðĉðÐĊĴď�ÌÐĮÌÐ�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ĉ®Į�
pequeñas y locales hasta las conexiones en red con 
los sistemas de infraestructuras de toda la ciudad, y 
los GLR están en la posición ideal para permitirlo. El 
proyecto piloto de Orangi en Karachi�ȧqāðĮĴ®ĊȨ�ÐĮ�ķĊ�
excelente ejemplo de ello. Con el tiempo, los servicios 
de los hogares y los barrios se han conectado a la red 
principal de la ciudad para garantizar la subsistencia y 
reducir los costes, y también para que sus habitantes 
ĨķÐÌĊ�ÆďĊťī�ăĮ�ďĨÐīÆðďĊÐĮș�Ðă�ĉĊĴÐĊðĉðÐĊĴď�ř�
las reparaciones a las autoridades locales, como los 
demás habitantes de su ciudad102.

La ampliación también puede producirse mediante la 
creación de condiciones estructurales que permitan 
la aparición de nuevos bienes comunes. El ejemplo 
más claro es la aparición de nuevos marcos jurídicos y 
normativos para reconocer los acuerdos relacionados 
con los bienes comunes. Como sugiere un análisis del 
Foro Mundial para el Desarrollo de las Ciudades, han 
ĮðÌďș�ÐĊ�ĨīĴÐș�ȹÐă�īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ăÐæăș�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�
las prácticas comunes y un mejor acceso a los recursos» 
ăďĮ�ĪķÐ�ìĊ�ĨÐīĉðĴðÌď�ȹÐă�ÌÐĮīīďăăď�ř�ă�ÌðŒÐīĮðťÆÆðĐĊ�
ÌÐ�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÌÐ�ă�ĴðÐīīȺ�ÐĊ�ĴďÌ�'ķīďĨȘ��

Por último, y relacionado con este último punto, la 
ĉĨăðÆðĐĊ�ĨķÐÌÐ�ðĉĨăðÆī�ă�ðĊĴÐĊĮðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�
contratos sociales de los GLR con las personas comu-
neras. Cada tipo de comunalización tiene su propia 
trayectoria individual, aunque hay ciertas caracterís-
ticas que comparten entre ellas. Esto implica que los 
GLR seguirán necesitando ampliar el alcance de su 
compromiso y las diferentes formas que puede adoptar 
en diferentes momentos: deben aprender qué tipos de 
ÆďĉĨīďĉðĮď�åķĊÆðďĊĊ�Ĩī�ĪķÑ�ťĊÐĮȘ�'ĮĴď�åďīĉ�ĨīĴÐ�
de la gobernanza compartida y del reconocimiento 
recíproco que puede ofrecerse como parte de un nuevo 
contrato social. No se logrará fácilmente a través de 
modelos ni mejores prácticas, sino como resultado de 
ķĊ�ÆďĉĨīďĉðĮď�īÐĨÐĴðÌďȘ�wÐ�ĴīĴș�Ĩďī�ĴĊĴďș�ÌÐ�una 

Ǡǟǡ��ďīăÌ�>ÅðĴĴș�ȹZīĊæð�OďœȭÆďĮĴ�>ďķĮðĊæ�ĊÌ�wĊðĴĴðďĊ�qīďæīĉĉÐȺș�
World Habitat Awards, 2017, https://bit.ly/3vrdued.

ĉĨăðÆðĐĊ�ÌðåÐīÐĊĴÐș�ĨÐīď�Īķðš®�ĉ®Į�ĮðæĊðťÆĴðŒȚ�
se conseguirá a través de un mayor compromiso, 
coproducción y aprendizaje mutuo.

4.7 defender

En conclusión, tal vez la acción simbólica más impor-
tante que pueden llevar a cabo los GLR es ir más allá de 
la mera participación en los bienes comunes existentes 
y ayudar a crear las condiciones que permitan que la 
comunalización prospere, se expanda y se amplíe. 
Por lo tanto, una de las funciones clave que pueden 
desempeñar los GLR es defender la comunalización. 
Al hacerlo, los GLR se pueden alinear con muchos de 
sus propios mandatos políticos y éticos: (a) ayudar a 
promover la igualdad en el acceso al suelo, la vivienda 
ř�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮț�ȧÅȨ�īÐťīĉī�ă�ĊÐÆÐĮðÌÌ�ÌÐ�ăðĊšĮ�
y de un nuevo contrato social entre el Estado y la 
ciudadanía; (c) comprometerse con la coproducción 
ř�ă�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÐĊ�ă�æďÅÐīĊĊšț�ȧÌȨ�
intentar construir ciudades en las que los recursos 
clave no se vean únicamente a través de la estrecha 
ăÐĊĴÐ�ÌÐă�Œăďī�ťĊĊÆðÐīď�ř�ĉďĊÐĴīðďș�ř�ȧÐȨ�ÆďĊĮĴīķðī�
el acceso universal a los servicios básicos, la vivienda 
y los medios de subsistencia. 

#ÐåÐĊÌÐī�ă�ÆďĉķĊăðšÆðĐĊ�ĮķĨďĊÐ�īÐťīĉī�ĴĊĴď�ăďĮ�
principios como un conjunto de prácticas que tienen 
Ðă�ĨďĴÐĊÆðă�ÌÐ�ÌÐĮťī�ăďĮ�åÆĴďīÐĮ�ÆďĊĴÐĉĨďī®ĊÐďĮ�
que agravan la desigualdad y ofrecer nuevas formas 
de práctica urbana que pueden hacer avanzar a las 
comunidades hacia la igualdad. Las redes de GLR que 
se unen en torno a declaraciones como la Declaración de 
Ciudades por una Vivienda Adecuada de CGLU, articulada 
dentro de la iniciativa Make the Shift, así como al Pacto 
por el Futuro de CGLU, tienen un papel fundamental 
a la hora de acelerar la adopción y la replicación de 
los enfoques basados en los derechos y favorables a 
la comunalización en el ámbito del suelo y la vivienda. 
Esta es una oportunidad que los GLR deben aprovechar, 
tanto para ellos mismos como para las poblaciones a 
las que sirven.
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resumen
Ìī�ÆķÐĊĴ�ÌÐ�ĮķĮ�ÌðĮĴðĊĴĮ�åķĊÆðďĊÐĮȘ�wÐ�ðÌÐĊĴð-
ťÆĊ�ăĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ÌÐĉĊÌĮ�ř�ÌÐīÐÆìďĮ�ÐĊ�ÐĮĴÐ�
ámbito, desde una perspectiva interseccional, y se 
presentan los nodos críticos para la sostenibilidad 
del cuidado, entendiéndolos como un problema 
público. 

b. «Retos y oportunidades de la gobernanza urbana 
y territorial en la construcción de una respuesta a 
los cuidados». Presenta los principales desafíos a 
los que se enfrentan los gobiernos locales y regio-
nales en la gestión de los cuidados, subrayando sus 
ĮĨÐÆĴďĮ�æÐďæī®ťÆďĮ�ř�ÌÐĉďæī®ťÆďĮȘ�#ÐĮĴÆ�ă�
necesidad de integrar los contextos productivo y 
īÐĨīďÌķÆĴðŒď�ÐĊ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðăș�
y aborda el tema de las políticas y los servicios 
públicos, comentando los retos y las oportunidades 
ĪķÐ�ĮÐ�ĨīÐĮÐĊĴĊ��ă�æďÅÐīĊĊš�ķīÅĊȘ�wÐ�ÆÐĊĴī�
en temas clave como la educación, la salud y otras 
políticas sociales y de protección de los derechos. 

c. «Hacia ciudades y territorios que cuidan: reco-
nocer, redistribuir y reducir la carga del trabajo de 
cuidados». Esta sección parte de una visión que 
reivindica la necesidad de reconocer y democratizar, 
de redistribuir y desmercantilizar, y de reducir la carga 
de los cuidados y desfeminizarlos. Aporta las expe-
riencias de aprendizaje de varios gobiernos locales 
y regionales y de organizaciones de la sociedad 
civil, en las que la interacción entre los cuidados y 
el territorio es una cuestión fundamental.

El capítulo termina haciendo hincapié en las propuestas 
y recomendaciones que los gobiernos locales y regio-
nales pueden utilizar en articulación con diversas 
organizaciones públicas y de la sociedad civil.

Los cuidados, que contribuyen al bienestar físico y 
emocional de las personas, son un trabajo esencial para 
sostener la vida y para la reproducción de las sociedades. 
Cuidar «no solo consiste en hacer, sino en prever e 
impedir que suceda algo negativo, que traiga malas 
consecuencias para el sujeto». Además, constituyen 
un aporte fundamental al desarrollo urbano y territorial. 

Los movimientos y las autoras feministas, la incorpora-
ción de las mujeres a la vida pública y al mercado laboral, 
Ðă�ÐĊŒÐþÐÆðĉðÐĊĴď�ÌÐĉďæī®ťÆď�ř�ă�ÌðĮĉðĊķÆðĐĊ�ÌÐă�
tamaño de los hogares han contribuido a una mayor 
consciencia de la necesidad de los cuidados como 
cuestión pública. Los sistemas de protección social, 
educativos y sanitarios contribuyen a su cobertura 
pública, así como la mejora en las infraestructuras y 
servicios urbanos, entre otros factores que inciden en 
ă�ðæķăÌÌ�ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðăȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ĮķĊĴďĮ�ÆăŒÐ�
para los gobiernos de proximidad.

La crisis global generada por la pandemia de la COVID-19 
ì�īÐťīĉÌď�ă�ðĉĨďīĴĊÆð�ÌÐ�ăďĮ�ÆķðÌÌďĮ�ř�ì�ŒðĮðÅð-
lizado carencias y demandas que requieren respuestas 
transversales y a largo plazo. En un contexto de desafíos, 
ĮÐ�ì�ĨķÐĮĴď�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ă�īÐăÐŒĊĴÐ�åķĊÆðĐĊ�ĪķÐ�
desempeñan los gobiernos locales y regionales, pues 
la población recurrió a sus gobiernos más cercanos 
en busca de respuestas y apoyo ante el riesgo para su 
salud y sus medios de vida. Las organizaciones de la 
sociedad civil y los centros académicos también han 
pilotado soluciones innovadoras en articulación con 
gobiernos locales, aportando compromiso e innovación. 

Este capítulo, que reconoce los principios y objetivos de 
ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�ř�ăďĮ�ZÅþÐĴðŒďĮ�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐș�
aborda los cuidados en las siguientes secciones:

a. �ȹ'ĊåďĪķÐĮ�ĴÐĐīðÆďĮ�Ĩī�Ðă�ÌÐÅĴÐȺȘ�wÐ�īÐŒðĮĊ�
los conceptos relacionados con el cuidado para 



Servicios de salud Educación Protección social

9 % 

Acceso desigual a las vacunas de la 
COVID-19 y ritmo de vacunación: 

Las mujeres 
desempeñan el 
76,2 % 
del total de horas de 
trabajo doméstico 
y de cuidados no 
remunerado, más de 
2,5 veces más que los 
hombres.i

Las mujeres se han visto 
desproporcionadamente 
afectadas por la pandemia 
de la COVID-19:n

La discriminación y el estigma relacionados con la edad
son un obstáculo para la atención sanitaria. Las tasas de dependencia aumenta-
rán debido al incremento previsto de la proporción de personas mayores:o 

Familia blanca

Familia latina
Familia negra

Riqueza familiar media (EE. UU.) m

Tasas de mortalidad (EE. UU.) m

El 60 % de todas las víctimas 
de homicidio 
entre 2015 y 2020 fueron mujeres y niñas.k 

La mayoría de los cuidadores remunerados son 
mujeres, frecuentemente migrantes, que trabajan 
en la economía informal en condiciones precarias 
y con un salario bajo. Asia, en particular el sur, es la 
principal fuente de trabajadores migrantes.j

no han podido asistir a más de la mitad de sus clases 
en los últimos dos años.f 

sigue aumentando en todas las regiones, y con diferencias 
ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ĮďÆðďÐÆďĊĐĉðÆďĮȘb

��ťĊăÐĮ�ÌÐ�ĊďŒðÐĉÅīÐ�ÌÐ�ǡǟǡǠȚ

habían recibido al menos una dosis de la vacuna. La igualdad en 
el acceso a las vacunas para todos los países es fundamental.a

carecen de protección social efectiva.
En 2020, solo el 47 % de la población 
mundial estaba cubierta por al 
menos una prestación económica de 
protección social.g 

La proporción de jóvenes del mundo que no reciben 
educación, empleo o formación se mantuvo sin 
cambios de 2015 a 2019 en el 21,8 %, pero aumentó al 
23,3 % en 2020.hLa diferencia en la esperanza de vida al nacer

Médicos por cada 10.000 habitantes:c Tasa de pobreza en el aprendizaje*:d

147 M de niños de todo el mundo

90 % 

ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�īÐĊĴ�Åþ�
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América del Norte:
25

Europa:
40

Asia Central:
25

Oceanía:
25

África subsahariana: 2

El 25 % de las escuelas primarias
carecían de acceso a la electricidad, al agua potable 
y a instalaciones sanitarias básicas en 2020.e

Un 50 %
no disponía de instalaciones de TIC ni de infraestruc-
turas inclusivas para las personas con discapacidad.e

lo que  
representa 
el 3,6% 
de la población 
mundial.

1,5 % 

Los niños que cursan educación infantil o sus pri-
meros años de escolarización, especialmente los de 
países de renta baja y media, son los más afectados 
por las disrupciones educativas.f

4.100 M de personas

2015
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Personas negras
AĮăÐĎďĮ�ÌÐă�qÆòťÆď
Personas blancas
Personas latinas
Personas asiáticas

$

736 M de mujeres (1 de cada 3)
han sido objeto de violencia física y/o 
sexual al menos una vez en su vida desde 
los 15 años (2000-2018).l 

En marzo de 2021, las tasas de mortalidad (por cada 
100.000 personas que viven en los EE. UU.) durante la 
ĨĊÌÐĉð�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ�åķÐīďĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ�
más altas en las poblaciones racializadas:

281 M de migrantes 
internacionales en 
2020r

Suelen ser considerados en sus propias comunida-
des como los más desfavorecidos.

!
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ĉřďīÐĮ�ÌÐ
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Ǡ�ÌÐ�ÆÌ�ǠǠ

Ǡ�ÌÐ�ÆÌ�ǥ

2019

2050

76.2 %

23.8 %

TÐĊ�ďĉÐĊ

Desigualdades en el acceso a los servicios sociales

El 20 % de las personas más pobres 
del mundo tienen algún tipo de 
discapacidadq

Ocupaban el 39,4 % 
del empleo total 
antes de la 
pandemia de 2019 

pero representaron 
casi el 45 % de los  
empleos destruidos 
a nivel mundial en 
2020.

39,4%

Distribución desigual del trabajo de
cuidados: desigualdades de género Necesidad de cuidados adecuados y basados en los derechos

45 %

¿Por qué cuidar?
Exposición desigual a la violencia y la discriminación



Reconocer, redistribuir y reducir la 
carga de los cuidados no remunera-
dos y el trabajo social, aplicando una 
perspectiva de género y basada en los 
derechos, así como los principios de 
igualdad, universalidad y solidaridad. 
Hay que valorar y apoyar las actividades 
y relaciones que apuntan a la reproduc-
ción social para responder a los retos 
que plantean las profundas transforma-
ÆðďĊÐĮ�ÌÐĉďæī®ťÆĮș�ĮďÆðďÐÆďĊĐĉðÆĮ�
y tecnológicas actuales.

Camino 
Cuidar
Ciudades y territorios 
que cuidan

Promover un nuevo contrato social basa-
do en sistemas de cuidados, políticas 
públicas y servicios más integrados para 
apoyar el derecho a cuidar y ser cuidado. 
Ello implica superar la fragmentación de 
los cuidados y de los servicios sociales y 
ampliar su cobertura.

Promover ciudades y territorios que 
cuidan de todos sus ciudadanos y ciu-
dadanas mediante el acceso universal a 
la educación, a la sanidad, a los servicios 
sociales y a la vivienda, así como a espacios 
ĨĸÅăðÆďĮ�ÌÐ�ÆăðÌÌș��ťĊ�ÌÐ�ìÆÐī�åīÐĊĴÐ��
las desigualdades estructurales, mitigar las 
brechas sociales y garantizar la igualdad de 
oportunidades para todos.

¿Cómo podemos construir y reforzar los sistemas locales de 
ÆķðÌÌďĮ�ðĊÆăķĮðŒďĮ�ř�ķĊðŒÐīĮăĉÐĊĴÐ�ÆÆÐĮðÅăÐĮȟ�Ƞ�Đĉď�ĨķÐÌÐĊ�
estos sistemas responder a las crecientes transformaciones 
ÌÐĉďæī®ťÆĮș�ĮďÆðďÐÆďĊĐĉðÆĮ�ř�ĴÐÆĊďăĐæðÆĮȟ

Las mujeres, las personas racializadas, las que viven en 
situación de pobreza y las migrantes tienen más probabilidades 
de convertirse en cuidadoras. Frecuentemente son invisibles, 
están mal pagadas y tienen una representación limitada 
en los espacios de toma de decisiones. ¿Cómo pueden los 
GLR y las políticas públicas apoyar una redistribución y un 
īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ÐĪķðĴĴðŒďĮ�ÌÐă�ĴīÅþď�ÌÐ�ÆķðÌÌďĮȟ

#ÐťĊðī�åķĊÆðďĊÐĮ�ÆăīĮ�Ĩī�ăďĮ�:Otș�
en relación con las de los gobiernos 
nacionales, el sector privado, las 
comunidades locales y las familias, 
estableciendo parámetros, obliga-
ciones y medios compartidos para la 
prestación de cuidados.

Promover prácticas democráticas 
que involucren tanto a las personas 
que cuidan como a las que reciben los 
cuidados en la toma de decisiones de las 
políticas públicas locales.

Promover la proximidad para satis-
facer las necesidades de cuidados en 
distancias cortas.�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ðÌÐĊĴð-
ťÆī�ăďĮ�ăķæīÐĮ�ĨīðďīðĴīðďĮ�ÌÐĊĴīď�ÌÐă�
territorio y los programas que permitan 
compatibilizar el tiempo que se pasa en 
casa con la familia y el tiempo que se 
pasa en el trabajo.

Coproducir políticas sociales y de 
ÆķðÌÌďĮ�ÌðīðæðÌĮ��æīķĨďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮș�
teniendo en cuenta sus diferentes expe-
riencias, necesidades y aspiraciones, así 
como la intersección de las discrimina-
ciones y las desigualdades. Es esencial 
cuidar a las personas con necesidades 
ÌÐ�ÆķðÌÌďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ď�ķīæÐĊĴÐĮș�Ĩī�
quienes el derecho al cuidado es críti-
co: mujeres, niños, personas mayores, 
personas con discapacidad, personas 
O:�}sA�Ɏ�ř�ĨďÅăÆðďĊÐĮ�ĉðæīĊĴÐĮș�ÐĊĴīÐ�
otros grupos marginados.

• reconocimiento y 
valoración del trabajo 
de cuidados, de los 
cuidadores y cuidadoras, 
y de las personas que 
requieren cuidados

• desfeminización del trabajo 
de cuidados mediante 
la deconstrucción de 
los roles de género y la 
redistribución equitativa 
del trabajo de cuidados 
entre hombres y mujeres 

• Cuidados democratizados 
con responsabilidades 
redistribuidas entre el 
estado, el mercado, la 
comunidad y las familias

• sistemas locales de 
cuidados con una 
mejor gestión pública y 
capacidades reforzadas 
de protección social y 
cuidados para todos 

• servicios locales de 
cuidados que reduzcan 
la carga del trabajo de 
cuidados no remunerado 
que asumen las mujeres en 
el hogar

• Cuidados 
desmercantilizados que 
garanticen el acceso 
de todas las personas 
a servicios sociales y 
de cuidados que sean 
adecuados y de calidad

Hacia la 
igualdad 
urbana y 
territorial



La crisis global generada por la pandemia de la COVID-19 
ì�īÐťīĉÌď�ă�ðĉĨďīĴĊÆð�ÌÐ�ăďĮ�ÆķðÌÌďĮș�ŒðĮðÅðăð-
zando carencias y demandas que requieren respuestas 
transversales y de largo plazo. Ha desestabilizado la 
economía y el acceso a oportunidades en muchas 
ciudades y territorios. Ha afectado a la población más 
vulnerable y ha evidenciado una grave desigualdad. 
Las zonas urbanas, con el 90 % de todos los casos 
registrados de COVID-19, se han convertido en el 
epicentro de la pandemia2. Durante 2021, se evidenció 
la agravación de la desigualdad a nivel internacional en 
el acceso a las vacunas y la educación: mientras que en 
la Unión Europea el 70 % de la población ya ha recibido 
la pauta completa de vacunación, en África solo el 3,5 
% ha tenido acceso a ella3. Y aproximadamente 214 
millones de estudiantes perdieron, en todo el mundo, 
al menos tres trimestres de instrucción presencial4.

Este escenario ha profundizado condiciones preexis-
tentes y ha creado una crisis estructural de cuidados. 
Las familias, particularmente las mujeres, han expe-
īðĉÐĊĴÌď�ķĊ�ĮďÅīÐÆīæ�ÌÐ�ÆķðÌÌď�ř�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�
para conciliar el trabajo remunerado con el llevado a 
cabo en el hogar. Las niñas, niños y adolescentes han 
quedado expuestos a riesgo físico y emocional por la 
pérdida de espacios de socialización.

En un contexto de múltiples desafíos, se ha puesto 
ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ă�īÐăÐŒĊĴÐ�åķĊÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�
locales y regionales (GLR), especialmente en relación 

ǡ�Tĉð�TðšķĴďīð�ř�TðĉķĊì�TďìÌ�wìīðåș�ȹ�Z�A#ȭǠǨ�ÌÐĉďĊĮĴīĴÐĮ�ķīæÐĊĴ�
need for cities to prepare for pandemics», ONU-Habitat, 2020,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘwqåĮ.

Ǣ��æÐĊÆð�'9'ș�ȹO�ZTw�ăÐīĴ�ÌÐ�ĪķÐ�ă�ĨĊÌÐĉð�Ċď�ì�ÆÅÌď�ř�
tampoco sus secuelas económicas», 2022, https://bit.ly/3j6seIg.

ǣ��UA�'9ș�ȹ�Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�wÆìďďă��ăďĮķīÐĮȘ�ZĊÐ�řÐī�ďå�ÐÌķÆĴðďĊ�
disruption», 2021, https://bit.ly/35JbF2g.

1 introducción

Los cuidados, que contribuyen al bienestar físico y 
emocional de las personas, son un trabajo esencial para 
el sostenimiento de la vida y para la reproducción de 
las sociedades, además de constituir un aporte funda-
mental al desarrollo en el ámbito urbano y territorial. 
wķ�īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴďș�ðĉĨķăĮÌď�Ĩďī�ă�ðĊÆďīĨďīÆðĐĊ�ÌÐ�
las mujeres a la vida política y al mercado laboral, por 
Ðă�ÐĊŒÐþÐÆðĉðÐĊĴď�ÌÐĉďæī®ťÆď�ř�ă�ÌðĮĉðĊķÆðĐĊ�ÌÐă�
tamaño de los hogares, así como, de manera crítica, 
por movimientos y autoras feministas, ha contribuido 
a la concienciación sobre la necesidad de los cuidados 
como asunto público.

Cuidar «no solo consiste en hacer, sino en prever e 
impedir que suceda algo negativo, que traiga malas 
consecuencias para el sujeto»1. A su cobertura pública 
contribuyen los sistemas de protección social, educa-
tivos y sanitarios, así como la mejora en infraestruc-
turas y servicios urbanos; todos, asuntos clave para 
los gobiernos de proximidad.

Este capítulo concuerda con la Agenda 2030 y 
ăďĮ�ZÅþÐĴðŒďĮ�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�ȧZ#wȨș�ĪķÐ�
proponen entre sus 17 objetivos garantizar una vida 
sana y promover el bienestar de todas las personas a 
ĴďÌĮ�ăĮ�ÐÌÌÐĮ�ȧZ#w�ǢȨ�ř�ķĊ�ÐÌķÆÆðĐĊ�ðĊÆăķĮðŒ�ř�
equitativa de calidad, promoviendo oportunidades de 
ĨīÐĊÌðšþÐ�ĨÐīĉĊÐĊĴÐ�Ĩī�ĴďÌďĮ�ř�ĴďÌĮ�ȧZ#w�ǣȨț�
lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres 
ř�ăĮ�ĊðĎĮ�ȧZ#w�ǤȨț�īÐÌķÆðī�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�
ř�ÐĊĴīÐ�ÐăăďĮ�ȧZ#w�ǠǟȨș�ř�ăďæīī�ĪķÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ř�ăďĮ�
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
īÐĮðăðÐĊĴÐĮ�ř�ĮďĮĴÐĊðÅăÐĮ�ȧZ#w�ǠǠȨȘ

1 María Angeles Durán, La riqueza invisible del cuidado (València: Universitat 
de València, 2018).
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con la prestación de servicios públicos y reactivación 
económica. En efecto, la población ha recurrido a sus 
gobiernos más cercanos en busca de respuesta y apoyo 
ante el riesgo para su salud y medios de vida5.

Algunas de las soluciones más innovadoras han sido 
ĨðăďĴÌĮ�Ĩďī�ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÐÌÌ�ÆðŒðă�ȧZw�Ȩ�
y centros académicos en articulación con los GLR. Han 
aportado compromiso, innovación, adaptabilidad y 
recursos, e incluso han llegado a veces a aquellos 
lugares que los gobiernos nacionales no son capaces de 
alcanzar. El Decálogo para la era posterior a Covid-19, de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)6, propone 
afrontar las desigualdades. Y propone hacerlo a través 
de la protección de los bienes comunes y necesidades 
básicas como la vivienda, el agua y la energía, asegu-
rando que estén libres de especulación para que todos 
los ciudadanos puedan acceder a ellos en igualdad 
de condiciones. Ciudades como Bogotá (Colombia) y 
Ciudad de México (México) han profundizado en los 
cuidados como pilar central de su tratamiento político 
de la pandemia7.

Considerando los enfoques señalados, este capítulo 
se estructura en tres partes:

1. «Orientaciones teóricas para el debate». La 
centralidad del cuidado en el debate público 
actual hace necesario revisitar conceptos para dar 
cuenta de sus diversas funciones. Esta sección 
ðÌÐĊĴðťÆ�ăĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ÌÐĉĊÌĮ�ř�ÌÐīÐÆìďĮ�
en la materia, y destaca un enfoque de género a 
la par que integra tanto la economía monetarizada 
como la no monetarizada. Posteriormente, presenta 
los principales nudos críticos de la sostenibilidad 
del cuidado: la redistribución de la riqueza, la 
desigualdad desde una perspectiva interseccional 
y la gobernanza de los cuidados, entendidos como 
un problema público que debe formar parte de la 
agenda de los GLR.

2. «Retos y oportunidades de la gobernanza urbana y 
territorial en la construcción de una respuesta a los 
cuidados». Presenta los principales desafíos para 
los GLR en la gestión de los cuidados, y subraya sus 
ĮĨÐÆĴďĮ�æÐďæī®ťÆďĮ�ř�ÌÐĉďæī®ťÆďĮș�ă�īÐăÆðĐĊ�ÌÐă�
«cuidatoriado» (el conjunto de personas que tienen 
el cuidado como actividad principal) con políticas 
locales, propuestas de cuidado e indicadores a 

Ǥ��:O��ř�qwAș�ȹwĴīďĊæ�ăďÆă�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐĮ�åďī��ĮåÐ�œďīăÌȺș���O:ȭqwA�
LďðĊĴ�wĴĴÐĉÐĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�ÆďĊĴÐŘĴ�ďå�ĴìÐ��ďŒðÌȭǠǨ�ĨĊÌÐĉðÆș�ǡǟǡǟș� 
https://bit.ly/3LEFr7t.

6 CGLU, «Decálogo para la era posterior a COVID-19» (Barcelona, 2020), 
https://bit.ly/3F7eEAs.

Ǧ�O��ăÆăÌò�ÌÐ��ďæďĴ®�ì�ðĉĨăÐĉÐĊĴÌď�Ðă�wðĮĴÐĉ�AĊĴÐæīă�ÌÐ��ķðÌÌďĮș�
y la Ciudad de México aprobó una reforma de su Constitución Política que 
reconoce su derecho al cuidado.

diferentes plazos. Destaca la necesaria integración 
de los ámbitos productivo y reproductivo en la 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðăȘ�qďĮĴÐīðďīĉÐĊĴÐș�
aborda las políticas y servicios públicos, y discute 
los retos y oportunidades de la gobernanza urbana 
y territorial en la construcción de una respuesta a 
ăďĮ�ÆķðÌÌďĮȘ�wÐ�ÆÐĊĴī�ÐĊ�ĴÐĉĮ�ìðĮĴĐīðÆĉÐĊĴÐ�
clave para los gobiernos de proximidad: educación, 
salud y otras políticas sociales y de protección de los 
derechos, especialmente los referidos a personas 
con discapacidad y personas mayores; a mujeres 
que sufren discriminación y violencia, a grupos 
O:�}sA�Ɏș��ĊðĎďĮ�ř�ĊðĎĮș�ř��ĨÐīĮďĊĮ�ĉðæīĊĴÐĮȘ

3. «Hacia ciudades y territorios que cuidan». Los 
cuidados demandan políticas sostenibles capaces 
de satisfacer las necesidades presentes y venideras, 
basadas en un nuevo modelo de organización social 
y política con enfoque interseccional. Desde una 
visión que sostiene la necesidad de reconocer y 
democratizar, redistribuir y desmercantilizar, y reducir 
la carga y desfeminizar los cuidados, se aportan 
aprendizajes de variadas experiencias de GLR y 
organizaciones de la sociedad civil, y se destaca 
la centralidad del cruce entre cuidado y territorio. 
wďĊ�ðĊðÆðĴðŒĮ�ĮďăðÌīðĮ�ÌÐ�ÌðĮĴðĊĴďĮ�Æī®ÆĴÐī�ř�
escala destinadas a enfrentar los cuidados desde 
un enfoque de derechos, inclusión y sostenibilidad.

'ă�ÆĨòĴķăď�ťĊăðš�īÐÆďæðÐĊÌď�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ĊķÌďĮ�
críticos de los cuidados en el contexto actual y enfa-
tiza propuestas y recomendaciones para los GLR, en 
articulación con diversas organizaciones públicas y de 
la sociedad civil.
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2.1 las 
dimensiones 
teóricas del 
cuidado

2.1.1 Un concepto no consensuado
La lucha por reconocer los cuidados como un asunto de 
interés público ha sido impulsada durante décadas por 
ĉďŒðĉðÐĊĴďĮ�ř�ķĴďīĮ�åÐĉðĊðĮĴĮȘ�wÐ�ìĊ�ÆďĊĮðÌÐīÌď�
una función central para la reproducción de la vida que 
históricamente se ha invisibilizado. Dados la división 
sexual del trabajo y sus condicionantes socioeconó-
micos, el trabajo de cuidado, mayoritariamente no 
remunerado o mal remunerado, ha sido absorbido por 
las mujeres y los grupos marginalizados o racializados. 
Medido en unidades físicas de tiempo, el trabajo del 
cuidado supera ligeramente el total del trabajo remune-
rado conjunto de los hombres y las mujeres. En cuanto 
a la calidad, sus características son fundamentales 
para la sostenibilidad del sistema social en su conjunto 
y puede ser compartido en corresponsabilidad con 
actores públicos a diferentes escalas8.

8 Antonella Picchio, «Un enfoque macroeconómico “ampliado” de las 

�Ċ�ÌÐ�ăĮ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�ÐĊ�Ðă�Ċ®ăðĮðĮ�ÌÐă�ÆķðÌÌď�ÐĮ�Įķ�
transversalidad: si se utiliza el término en un sentido 
muy amplio, casi cualquier actividad puede conside-
rarse cuidado. Es una noción escurridiza, polivalente, 
cuyos matices tienen importantes consecuencias 
en la investigación y en las políticas públicas que, 
supuestamente, deben referirse a un marco común. 
}Ċ�ĨīďåķĊÌĉÐĊĴÐ�īīðæÌď�ÐĮĴ®�Ðă�ĴīÅþď�ÌÐ�ÆķðÌÌď�
åĉðăðī�ĪķÐ�ă�ZīæĊðšÆðĐĊ�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐă�}īÅþď�
tardó décadas en reconocer que, aunque no sea un 
empleo, es también un trabajo y los cuidadores no 
remunerados son también trabajadores. El cuidado 
no institucional que se produce en los hogares 
abarca la ayuda en las actividades cotidianas, pero 
también el acompañamiento, la protección física y el 
mantenimiento de buenas condiciones de vida para 
los convivientes y los miembros de la familia extensa.

La institucionalización de los servicios sociales es 
relativamente reciente en comparación con la educa-
ÆðĐĊ�ď�ă�ĮĊðÌÌȘ�wķ�ÐŘĨĊĮðĐĊ�ì�ĮðÌď�ī®ĨðÌ�ř�ĴďÌŒò�
sigue transformándose. En muchas Administraciones 
públicas, tanto a nivel local como nacional, los servicios 
del cuidado se prestan desde múltiples contextos insti-
tucionales, lo que requiere un considerable esfuerzo 
de cooperación y armonización. En la actualidad, el 
cuidado institucional es una función que se extiende a 
ámbitos nuevos de actuación (atención ante la soledad, 
la violencia, la marginalidad, la dependencia, la inte-
gración cultural, el riesgo de discriminación, etc.) y 
complementa los huecos no resueltos por el sistema 
educativo (actividades extraescolares) y el sanitario 

condiciones de vida», en Tiempos, trabajos y género (Barcelona, 2001).

2 orientaciones 
teóricas para 
el debate
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ȧÆīďĊðťÆÆðĐĊș�ÐĊŒÐþÐÆðĉðÐĊĴďș�ì®ÅðĴďĮ�ĮăķÌÅăÐĮȨȘ�qďī�
ðĊŦķÐĊÆð�ÌÐă�ĮÐÆĴďī�ĮĊðĴīðďș�ÐĊ�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ĮďÆðăÐĮ�
es frecuente el uso del término «cuidar» como ayuda 
para las actividades de la vida cotidiana a personas que 
no pueden realizarlas por sí mismas. Pero además de 
satisfacer carencias o prevenir daños, se está aplicando 
el término a promocionar las cualidades y recursos 
potenciales de una persona o grupo.

Los cuidados hacen referencia a un vasto conjunto 
de aspectos que abarcan el cuidado de los hogares, 
el de las personas dependientes, el autocuidado, el 
cuidado de las personas que cuidan y el de la sociedad 
en su conjunto. No todas las actividades de la economía 
monetarizada pueden considerarse cuidados, pero 
hay actividades realizadas por diversos sectores de 
ă�ĮďÆðÐÌÌ�ȰðĊÆăķðÌ�ă��ÌĉðĊðĮĴīÆðĐĊ�ĨĸÅăðÆ�ăďÆăȰ�
que pueden vincularse al cuidado en un sentido más 
amplio. Incluyen el sector sanitario y el educativo. Del 
mismo modo, incluyen y las políticas sociales y de 
protección de derechos, en particular las enfocadas a 
grupos afectados por discriminación y desigualdades 
estructurales (personas con discapacidad (PCD), grupos 
O:�}sA�Ɏș�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉðæīĊĴÐ�ř�ă�īÆðăðšÌș�ÐĴÆȘȨș�
en ámbitos como la vivienda, el acceso a alimentación 
o la seguridad. Esta amplitud implica que, para evitar el 
actual desconcierto ante su uso, es necesario debatir 
ř�ÆďĊĮÐĊĮķī�ķĊ�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ř�ÆīÐī�ðĊÌðÆÌďīÐĮ�ĪķÐ�
avancen en precisarlo.

2.1.2 Demandas y derecho 
a los cuidados
Diversas condiciones sociales pueden convertir a 
una persona en dependiente de cuidados externos, 
situación en que su supervivencia social, económica 
y afectiva se supedita a la continuidad del apoyo que 
reciba. En la demanda por hacer efectivo el derecho 
a los cuidados, destacan tres amplias categorías 
socialmente reconocidas y explícitas, determinadas por 
parámetros de edad y salud: infancia y adolescencia; 
personas mayores, y enfermos y dependientes, aunque 
es importante reconocer que todas las personas 
necesitan cuidados en algún momento de la vida. A 
tales grupos se suman otros que requieren atención 
pública especial por causas estructurales, tales como 
la pobreza, la marginalidad, la violencia de género, el 
odio racial, la discriminación y la situación migratoria 
o de asilo.

No hay límite para la demanda de cuidados, la cual es 
ðĊťĊðĴĉÐĊĴÐ�Ðă®ĮĴðÆȘ�O�ÌÐĉĊÌ�ĴďĴă�ŒðÐĊÐ�ťþÌ�
por la cantidad de demandantes; el tipo de necesi-
dades; la intensidad y calidad del servicio de cuidado 
correspondiente, y la prolongación en el tiempo de 
estos servicios. Por otro lado, el límite de cobertura 
o satisfacción de la demanda lo establece la oferta, 
que es inelástica tanto en recursos monetarios como 
de personal, tiempo disponible, agilidad de reacción 
y gestión. A veces este límite es muy bajo: cuando la 

Fuente: Fundación Kota Kita.
Datos participativos para un Banjarmasin más inclusivo con las personas con discapacidad, en Banjarmasin, Indonesia.
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oferta de cuidados no cubre la demanda, se genera 
una demanda insatisfecha que es absorbida de manera 
desigual por ciertos grupos que históricamente «han 
cuidado». La demanda no tiene otro límite que la 
capacidad de cobertura o satisfacción por la oferta; 
es sumamente dinámica, obediente a las relaciones y 
expectativas de poder entre las partes.

ǡȘǠȘǢ�ȠsķðÑĊÐĮ�ÆķðÌĊȟ�
Interseccionalidad en la 
provisión de cuidados

La evidencia empírica muestra que la mayoría de 
las contribuciones al cuidado son realizadas por las 
mujeres de manera no remunerada o mal remunerada 
(y muchas de ellas son migrantes o racializadas o 
están en situación de vulnerabilidad). En un contexto 
de feminización de las migraciones, las cadenas 
globales de cuidados son un fenómeno paradigmá-
tico. La migración conlleva transferencias del trabajo 
reproductivo y del cuidado desde países ricos a otros 
más pobres, lo que crea nuevos eslabones en estas 
ÆÌÐĊĮȚ�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÐķīďĨÐďĮ�ĴīĊĮťÐīÐĊ�
trabajo doméstico y de cuidados a mujeres extranjeras 
provenientes de países de menor renta en los que, a su 
vez, la migración de las mujeres supone la transferencia 
de sus responsabilidades domésticas a otras mujeres 
de la familia o migrantes, que cubren su ausencia9.

A falta de corresponsabilidad, se mantiene la brecha 
en cuanto al tiempo que mujeres y hombres dedican al 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado10. Las 
encuestas de uso del tiempo han demostrado que el 
tiempo dedicado al trabajo no remunerado en el hogar, 
que en grandes líneas puede considerarse tiempo de 
cuidado, sufre una profunda división en función del 
género y la edad. El tiempo de cuidado sobrepasa 
en número de horas anuales al conjunto del trabajo 
invertido en el mercado laboral. Las mujeres jóvenes, 
especialmente las dedicadas al estudio o que ejercen 
un empleo remunerado, comparten a veces la condición 
de liberadas del cuidado, aunque es más frecuente 
que superpongan las dos actividades: el cuidado no 
remunerado y el estudio o trabajo remunerado.

Las normas de género tradicionales constituyen un 
importante motor de las desigualdades en la provisión 
de cuidados, con frecuencia reforzadas indirectamente 
por las políticas y leyes laborales; por ejemplo, a través 
de las licencias por maternidad y paternidad. En el 

9 Amaia Orozco, «Cadenas Globales de Cuidado», Género, Migración y 
#ÐĮīīďăăď�ȧwĊĴď�#ďĉðĊæďș�ǡǟǟǦȨș�https://bit.ly/3F5ERz3.

Ǡǟ�Tīò��ĊæÐăÐĮ�wăăÑ�ř�Oķī�TďăĨÐÆÐīÐĮș�ȹtÐÆďĊďÆÐīș�īÐÌðĮĴīðÅķðī�ř�
reducir el trabajo de cuidados. Prácticas inspiradoras en América Latina y 
el Caribe», 2018, https://bit.ly/3OHAcqf.

sector del cuidado gran parte del trabajo es informal 
y las condiciones laborales son peores que en otros 
ĮÐÆĴďīÐĮȘ�}Ċ�Įďăď�Ðă�Ǡǟ�ɦ�ÌÐ�ăĮ�ĴīÅþÌďīĮ�ÐĊ�ÐĉĨăÐď�
doméstico en todo el mundo están protegidas por la 
legislación laboral general en la misma medida que el 
resto de profesionales, y cerca de la mitad no goza de 
la misma protección en términos de salario mínimo11.

En un contexto de cambios, es necesaria una revisión 
del actual contrato social que incorpore las políticas 
de cuidados como un pilar del bienestar. Acorde con 
las demandas de sociedades justas y sostenibles, deben 
crearse las condiciones materiales, institucionales y 
simbólicas que rompan con la división sexual tradi-
cional del trabajo. Es central implementar enfoques y 
estrategias para desfeminizar la prestación de cuidados. 
A diferencia de otros tipos de análisis económico, el 
concepto «economía del cuidado», próximo a la «ética 
del cuidado», es profundamente crítico, ya que pretende 
contribuir al cambio profundo del contrato social12. Para 
luchar contra las desigualdades socioeconómicas enel 
acceso a los cuidados, también es necesario regular 
la privatización de los cuidados. Ello requiere girar 
hacia la corresponsabilidad pública de las tareas de 
cuidado, transformando así las condiciones materiales, 
institucionales y simbólicas con que las instituciones 
públicas se relacionan tanto con quienes proveen como 
con quienes reciben cuidados.

2.1.4 Economía y 
ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐă�ÆķðÌÌď
Para entender la economía del cuidado hay que distin-
guir dos grandes componentes: la economía mone-
tarizada y la que no está monetarizada. La economía 
monetarizada comprende las empresas, el Estado y 
los trabajadores que venden su trabajo al mercado. 
La economía no monetarizada incluye la producción 
de la inmensa mayoría del cuidado directo e indirecto, 
y se realiza principalmente en los hogares y por parte 
de las entidades sin ánimo de lucro. Adoptar medidas 
políticas requiere tener clara esta distinción, aunque 
en la práctica se producen numerosas interacciones 
entre la economía monetarizada y la no monetarizada.

ǠǠ�ZA}ș�ȹ}īÅþÌďīÐĮ�ÌďĉÑĮĴðÆďĮ�ÐĊ�Ðă�ĉķĊÌďȚ�'ĮĴÌòĮĴðÆĮ�ĉķĊÌðăÐĮ�ř�
regionales y la extensión de la protección legal» (Ginebra, 2013),  
https://bit.ly/3u32B0z.

12 Respecto a la ética del cuidado, algunos autores como Gilligan sostienen 
ĪķÐș�ĉðÐĊĴīĮ�ĪķÐ�ăďĮ�ŒīďĊÐĮ�ÌÐťÐĊÌÐĊ�ŒăďīÐĮ�ĉ®Į�ÅĮĴīÆĴďĮș�Æďĉď�ă�
justicia en general, las mujeres tienen más en cuenta cada circunstancia o 
necesidad particular, en una lógica de la ética tan válida como la masculina. 
ZĴīĮ�ķĴďīĮș�Æďĉď�}īďĊĴďș�ĪķðÐīÐĊ�ìÆÐī�ÌÐ�ÐĮĴ�ÑĴðÆ�ķĊ�ďÅþÐĴðŒď�
universal, aplicable no solamente a las mujeres, sino a toda la población 
(Batthyány). Carol Gilligan, In a Different Voice. Psychological Theory and 
Women’s Development (Cambridge: Harvard University Press, 1982); Joan 
�Ș�}īďĊĴďș�Caring democracy: Markets, equality, and justice�ȧUķÐŒ��ďīāȚ�UÐœ�
�ďīā��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǢȨț�NīðĊ��ĴĴìř®Ċřș�Miradas latinoamericanas a 
los cuidados�ȧ�ķÐĊďĮ��ðīÐĮ�ĊÌ�TÐŘðÆď�#9Ț��O��wZ�wðæăď���Aș�ǡǟǡǟȨȘ
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Recuadro 5.1 
O�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ĮďÆðăÐĮ�ř�ďĴīĮ�åďīĉĮ�ÌÐ�ÆķðÌÌďĮ

O�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ĮďÆðăÐĮ�ř�ďĴīĮ�åďīĉĮ�ÌÐ�ÆķðÌÌďĮ�īÐĨīÐĮÐĊĴ�ķĊ�æīĊ�īÐĴď�Ĩī�ĉķÆìďĮ�ĨòĮÐĮ�ř�
ciudades. Hay límites a la cantidad de ingresos que se pueden recaudar a escala subnacional para servicios como la 
educación y la sanidad, y hace tiempo que se debate sobre la conveniencia y los efectos de cobrar por esos servicios 
ÐĊ�ĴÑīĉðĊďĮ�ÌÐ�ÐťÆðÐĊÆð�ř�ÐĪķðÌÌȘ�'Ċ�ăæķĊďĮ�ÆĮďĮș�ÐĮ�ĨďĮðÅăÐ�ķĴðăðšī�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ăďÆăÐĮ�Ĩī�ĮķÅŒÐĊÆðďĊī�ÌÐ�
forma cruzada a los ciudadanos y ciudadanas de diferentes niveles de renta y que viven en diferentes barrios, pero 
Ðăăď�ÆīÐ�ĮķĮ�ĨīďĨðďĮ�ÌÐĮåòďĮȘ�'ĮĴÐ�ĨīďÆÐÌðĉðÐĊĴď�ÐĮ�ĉ®Į�ŒðÅăÐ�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�īðÆďĮ�ĪķÐș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�ťĊĊÆðĊ�
sustancialmente la educación primaria y secundaria con los impuestos sobre la propiedad. Lo más habitual es que se 
ķĴðăðÆÐĊ�īÐÆķīĮďĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�Ȱř�ÐĊ�Ðă�ÆĮď�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ĉ®Į�æīĊÌÐĮș�ÌÐ�ĊðŒÐă�ðĊĴÐīĉÐÌðďȰ�Ĩī�ĉÐþďīī�ă�ÐĪķðÌÌ�
en la prestación de servicios sanitarios y educativos. Algunos enfoques comunes son:

Acceso universal a la educación

En el último cuarto de siglo, muchas economías en desarrollo han pasado de cobrar por la matrícula escolar a promover 
ă�ÐÌķÆÆðĐĊ�Ĩīðĉīð�ķĊðŒÐīĮă�ȧřș��ĉÐĊķÌďș�ă�ĮÐÆķĊÌīðȨȘ��ďĊ�Ðăăďș�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĪķÐ�ĊĴÐĮ�ĨīďĨďīÆðďĊÅĊ�ăĮ�
matrículas escolares se ha compensado (parcial o totalmente) con la concesión de subvenciones proporcionales al 
ĊĸĉÐīď�ÌÐ�ăķĉĊďĮ�ȧĴīĊĮåÐīÐĊÆðĮ�ťĮÆăÐĮ�ðĊĴÐīæķÅÐīĊĉÐĊĴăÐĮȨ�ÌÐă�æďÅðÐīĊď�ĊÆðďĊă��ăďĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ĮķÅĊÆðďĊăÐĮ�
de gobierno. Aunque las subvenciones pueden ser importantes, rara vez se adaptan adecuadamente a las necesidades, 
åīÐÆķÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�ÌÐĮðæķăÐĮș�ÌÐ�ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�řș�Ĩďī�ĴĊĴďș�ĉķÆìĮ�ŒÐÆÐĮ�Ċď�ÅďīÌĊ�ĮķťÆðÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�
la desigualdad.

Acceso universal a los servicios básicos de salud

Muchos países en desarrollo han pasado de ofrecer un acceso de pago a los servicios básicos de salud a un acceso 
ķĊðŒÐīĮăș�ĪķÐ�ĮķÐăÐ�ĨăðÆīĮÐ��ķĊ�ÆďĊþķĊĴď�ĨīÐÌÐťĊðÌď�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮ�Å®ĮðÆďĮ�ÌÐ�ĮăķÌȘ�'Ċ�ĉķÆìďĮ�ÆĮďĮș�ă�ĨÑīÌðÌ�ÌÐ�
ingresos que antes representaban las tarifas de los servicios sanitarios se ha compensado (total o parcialmente) con 
la concesión de subvenciones a los gobiernos locales por parte del gobierno nacional destinadas al sector sanitario. 
�ă�ĉðĮĉď�ĴðÐĉĨďș�ĉķÆìďĮ�ĨòĮÐĮ�ĮÐ�ìĊ�ăÐþÌď�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐĮÆÐĊÌÐĊĴÐ�ÌÐă�ĮÐÆĴďī�ĮĊðĴīðď�ř�ìĊ�ďĨĴÌď�
por enfoques más orientados a los clientes, incluida la promoción de seguros de salud nacionales y locales que, en 
algunos casos, implican planes comunitarios.

Estructuras de tarifas progresivas

Cuando se mantienen las tarifas de los centros de salud o de los hospitales (y, en algunos casos, las matrículas escolares), 
no es raro que se ofrezcan tarifas reducidas o servicios gratuitos a los hogares de bajos o muy bajos ingresos. En estos 

Al contrario de lo que sucede con la economía 
monetarizada, que dispone de buenos instrumentos 
de observación, medición (estadísticas periódicas) 
y análisis, las actividades de producción de cuidado 
no monetarizado no disponen de instrumentos 
sistemáticos de observación, por no ser reconocidas 
como actividades de producción y reproducción. Un 
gran éxito de la Conferencia Mundial sobre la Mujer 
ÌÐ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮ�ÆÐăÐÅīÌ�ÐĊ�qÐāòĊ�ÐĊ�ǠǨǨǤ�åķÐ�
la aprobación de una propuesta de acción para medir 
el trabajo no remunerado, especialmente mediante 
encuestas de uso del tiempo, que eran muy escasas 
hasta esa fecha.

O�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÐĮ�ă�ĨðÐÌī�ÌÐ�ĴďĪķÐ�ÐĊ�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�
de cuidado. El mercado puede satisfacer a través 
de empresas privadas una parte de la demanda de 
ÆķðÌÌďĮș�ÌÐ�ăďĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆð�ĨīðĊÆðĨăĉÐĊĴÐ�Ðă�
sector bien situado económicamente. El resto de 
la demanda de cuidado ha de satisfacerse por vías 
distintas: por ejemplo, mediante la prestación directa 
de ciertos servicios por parte de instituciones públicas 
como los GLR, o mediante acuerdos entre la Administra-
ción pública y las empresas para que estas intervengan 
en la gestión y ejecución de programas, manteniendo 
la titularidad pública de la competencia. El recuadro 
5.1, a continuación, muestra diferentes mecanismos 
ÌÐ�ťĊĊÆðĉðÐĊĴď�Ĩī�ĮÐīŒðÆðďĮ�ĮďÆðăÐĮ�ř�ÌÐ�ÆķðÌÌďȘ
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ÆĮďĮș�Ðă�ÆďĮĴÐ�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ĮķÐăÐ�ÆķÅīðīĮÐ�ÆďĊ�ăďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ĴīĊĮåÐīÐĊÆðĮ�ťĮÆăÐĮ�ðĊĴÐīæķÅÐīĊĉÐĊĴăÐĮ�
ď�ÆďĊ�ăĮ�ĮķÅŒÐĊÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĨăĊÐĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐæķīďĮ�ĉÑÌðÆďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐŘðĮĴÐĊ�ÆĮďĮ�ÐĊ�
los que algunos servicios básicos se prestan de forma gratuita mientras que otros requieren el pago de tasas. Otras 
ŒÐÆÐĮ�ĨķÐÌÐ�ìÅÐī�ăæķĊ�åďīĉ�ŦÐŘðÅăÐ�ÌÐ�ÆďĉĨīďÅÆðĐĊ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮș�ÌÐ�ĉďÌď�ĪķÐ��ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĪķÐ�ŒðŒÐĊ�ÐĊ�
ciertos barrios o tienen un nivel de ingresos inferior al determinado (por ejemplo, según su situación laboral) se les 
cobra solo por algunos servicios o por ninguno. 

Acceso gratuito al agua potable (fuentes públicas de agua o 
suministro de emergencia en situaciones de crisis)

Por ejemplo, en 2020, el Gobierno de Kenia introdujo una política que impedía a los proveedores de agua de los 
condados desconectar a los usuarios del agua como consecuencia del impago de sus facturas. En muchos casos, 
Ðăăď�ÆďĊÌķþď��ķĊ�ÆďĊĮðÌÐīÅăÐ�ÌðĮĉðĊķÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮȘ�qī�ÐŒðĴī�Ðă�ÆďăĨĮď�ťĊĊÆðÐīď�ÌÐ�ăďĮ�ĨīďŒÐÐÌďīÐĮ�ÌÐ�
agua, el Ministerio del Agua concedió una subvención sectorial. Experiencias similares relacionadas con la pandemia 
de la COVID-19 podrían servir de base para políticas más permanentes que garanticen un acceso regular más amplio 
al agua y a otros servicios.
 
9ķÐĊĴÐȚ�īÐÆķÌīď�ÌÐĮīīďăăÌď�Ĩďī�qķă�wĉďāÐ�ř�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩī�:ZO#��A

En América Latina, por ejemplo, existen pocos regí-
menes articulados de políticas públicas de cuidado de 
amplia cobertura y sostenibilidad, aunque reciente-
mente se han introducido cambios legales o programas 
importantes. Algunas de las principales políticas 
consisten en transferencias de dinero y descansan 
en la división tradicional del trabajo por género. Para 
los países con alto desarrollo económico, esquemá-
ticamente, los cuidados se proveen principalmente 
según tres modelos: en el modelo liberal, el principal 
proveedor es el mercado; en el modelo familista es la 
familia, y en el modelo nórdico es el Estado, a través 
de las entidades locales, el que asume gran parte 
del cuidado, tanto de la infancia como de personas 
enfermas o de edad avanzada. En la práctica, las tres 
modalidades suelen combinarse.

La incorporación del cuidado al análisis económico 
requiere que se mida el esfuerzo dedicado a las tareas 
en que se materializa. Es decir, que se creen indica-
dores y estadísticas de cuidado tanto a nivel local como 
nacional y se integren en la contabilidad nacional y 
īÐæðďĊăȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�ÆăŒÐ�ĪķÐ�ĮÐ�īÐŦÐþÐ�ÐĊ�ÐăăďĮ�Ðă�
componente internacional de las migraciones. Muchas 
personas inmigrantes se insertan en el mercado laboral 
�ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ÐĉĨăÐďĮ�ÐĊ�ÐĮĴ�®īÐȘ�wðĉķăĴ®ĊÐĉÐĊĴÐș�
carecen de derechos formales de cuidado para sí 
mismas o para los familiares que han quedado en el 
país de origen, a quienes envían remesas de dinero 
que constituyen un componente importante de las 
economías locales.

2.2 Nudos 
críticos en la 
sostenibilidad 
del cuidado: 
desigualdades y 
gobernanza

La sostenibilidad del cuidado está vinculada a dos 
grandes desafíos: desigualdades estructurales y 
gobernanza de los cuidados.

2.2.1 Desigualdades e 
interseccionalidad en los cuidados
Un análisis desde la perspectiva interseccional identi-
ťÆ�ăďĮ�ĊķÌďĮ�ř�åÆĴďīÐĮ�ÆăŒÐ�ĪķÐ�ìĊ�ĨīďåķĊÌðšÌď�ă�
«crisis de los cuidados» y su impacto sobre poblaciones 
discriminadas estructuralmente, tanto receptoras 
como proveedoras de cuidados. Mujeres y niñas realizan 
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en todo el mundo la mayor parte del trabajo de cuidado 
no remunerado o mal remunerado y tienen más proba-
bilidades de ocupar empleos precarios, especialmente 
quienes sufren discriminación por diversas razones. Las 
mujeres realizan más de tres cuartas partes del trabajo 
de cuidado no remunerado y constituyen dos terceras 
partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de 
cuidado remunerado13Ș�wÐī�ăĮ�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÆĮð�ÐŘÆăķ-
sivas del cuidado no remunerado constituye el principal 
obstáculo a su autonomía económica. Al mismo tiempo 
y a pesar de estas limitaciones, desde una perspectiva 
de derechos, las mujeres han construido sus dere-
chos asumiendo riesgos y transgrediendo mandatos. 
Desde sus resistencias individuales y colectivas han 
sido agentes del cambio, utilizando las crisis como 
espacios de transformación de las relaciones de poder 
establecidas14.

Las desigualdades de género se acentúan en los 
hogares de menores ingresos, en los que hay menos 
recursos para enfrentar la sobrecarga de demandas 
de cuidados. En las zonas rurales y suburbios urbanos 
más pobres el acceso a los servicios básicos es escaso. 
En América Latina y el Caribe, las mujeres que viven en 
hogares sin acceso al agua potable dedican al trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado entre 5 y 12 
horas semanales más que las que habitan en hogares 
sin esas carencias15.

Como se apuntó anteriormente, las poblaciones 
migrantes ocupan gran número de trabajos relacio-
nados con los cuidados. En el Líbano, por ejemplo, 
unas 250.000 migrantes que trabajan en el servicio 
doméstico están atrapadas en el sistema de la kafala, 
una relación considerada de semiesclavitud que las 
ata al hogar de sus empleadores.

En el Reino Unido, como en otros países, las mujeres 
negras, asiáticas o pertenecientes a alguna otra minoría 
étnica, tienen más probabilidades de encabezar familias 
monoparentales, de que en sus hogares haya niñas y 
niños dependientes, de vivir en pobreza, de gozar de 
un menor acceso a servicios adecuados y de enfren-
tarse a la discriminación en el ámbito laboral. Por ello 
tienen que dedicar más horas que las mujeres blancas 
al trabajo de cuidados no remunerados16. La pandemia 
de la COVID-19 ha profundizado las desigualdades exis-
tentes y ha creado nuevas. Las encuestas de evaluación 

ǠǢ�Oķī��ÌÌĴð�ÐĴɁăȘș�ȹ�īÐ�œďīā�ĊÌ�ÆīÐ�þďÅĮ�åďī�ĴìÐ�åķĴķīÐ�ďå�ÌÐÆÐĊĴ�
œďīāȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǧȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢLǦ�āŘĉ.

14 Ana María Falú, «El derecho de las mujeres a la ciudad. Espacios públicos 
sin discriminaciones y violencias», Vivienda y Ciudad 1 (2014): 10-28,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīǢ�ǨǤ}.

15 CEPAL-ECLAC, «La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los 
cuidados en América Latina y el Caribe», 2020, https://bit.ly/3u2blEj.

Ǡǥ�qīŒÐš��ķĴĴș�#ķĴĴ�wŒĊðș�ř�OȘ�tďĮĴș�ȹ�ĊĨðÌ��īÐș�AĊĴÐīĮÐÆĴðďĊăðĴř�ĊÌ�
ĴìÐ�qďœÐī�ďå�qķÅăðÆ�wÐīŒðÆÐĮȺ�ȧZŘåďīÌș�ĮȘɁåȘȨȘ

rápida realizadas en Bangladés, Filipinas, Maldivas y 
qāðĮĴ®Ċ17 muestran que, ante el incremento del trabajo 
doméstico y de cuidados, las mujeres insumieron en 
ello más tiempo que los hombres.

Las personas discriminadas estructuralmente se ven 
afectadas por las crisis de varios modos: por la pérdida 
de ingresos, si trabajan en la economía informal; por el 
aumento de trabajo de cuidados, y por las condiciones 
materiales de infraestructura en sus hogares, barrios 
y comunidades18. La pobreza de ingresos y la pobreza 
de tiempo obedecen, entre otros determinantes, a la 
ðĊĮķťÆðÐĊÆð�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ķīÅĊďĮ19. Por ello, es un 
ámbito de acción clave para los GLR.

2.2.2 El cuidado en la agenda 
pública de los gobiernos 
locales y regionales

Al creciente interés del cuidado en la agenda pública 
han contribuido decisivamente los movimientos por la 
igualdad y el acceso de las mujeres a la educación y el 
ÐĉĨăÐďș�Įò�Æďĉď�ÆĉÅðďĮ�ÌÐĉďæī®ťÆďĮ�ĪķÐ�ìĊ�æÐĊÐ-
rado grupos con especiales necesidades de atención, 
especialmente entre la población de edad avanzada. Los 
cuidados se abordan cada vez más desde un enfoque 
de derechos, tanto para quienes los reciben como para 
quienes los proveen, con importantes desafíos para la 
gobernanza. Cuidar comienza a interpretarse como 
un trabajo que debería conllevar derechos sociales y 
�Æķřď�ÌÑťÆðĴ�ĮÐ�ÌÐÅÐ�ĨďĊÐī�īÐĉÐÌðďș�Æďĉď�ĮķÆÐÌÐ�
con la pobreza o el hambre.

En muchos casos, los servicios sociales (estatal, 
regional y local) sufren una fragmentación vertical 
(poder) y horizontal (función) entre agencias u orga-
nismos públicos, entidades privadas con ánimo de lucro 
y entidades de voluntariado o sin ánimo de lucro. La 
diversidad internacional en los modos de gestionar 
el cuidado desde los GLR y repartirlo entre distintas 
instancias es grande, heterogénea, sin un patrón 
ÆďĉĸĊȘ�wÐæĸĊ�ÌÐ�ĪķÑ�ĨòĮ�ĮÐ�ĴīĴÐș�Ðă�ÌÐĨīĴĉÐĊĴď�
de sanidad será responsable del cuidado en la salud; el 
de educación, de la atención a escolares; los de empleo 
y políticas sociales, de los servicios relacionados con 
la pobreza o la exclusión social, entre otros.

17 ONU-Mujeres, «COVID-19: Emerging gender data and why it matters», 
Women Count, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO#Ċ}Å�.

18 PNUD, «Los impactos económicos del COVID-19 y las desigualdades de 
género: Recomendaciones y lineamiento de políticas públicas» (Panamá, 
2020), https://bit.ly/3OFDM4e.

ǠǨ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ:ÐĊÌÐī�ĊÌ�qīďĮĨÐīðĴř�ďå��ðĴðÐĮș�wĴĴÐ�ďå��ďĉÐĊ�ðĊ��ðĴðÐĮ�
2012/2013» (Nairobi, 2013), https://bit.ly/36RVUX6.
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Los obstáculos en el funcionamiento de los servicios 
debidos a las asimetrías, las lagunas, la discontinuidad 
o la duplicidad entre diferentes tipos de programas 
son frecuentes, en particular cuando son gestionados 
mediante secciones separadas u organismos autó-
nomos diferentes, y en que los GLR son ejecutores 
o mediadores con distintos niveles de facultades 
ÌĉðĊðĮĴīĴðŒĮș�ĨďăòĴðÆĮ�ř�ťĊĊÆðÐīĮȘ

Incluso en aquellos países que han desarrollado un 
Estado del bienestar y buscan la integración entre los 
servicios, existen eventuales tensiones entre aquellos 
dedicados a activar la inserción social y laboral y los 
orientados a la protección social de los sectores más 
vulnerables, en los que se sitúan la mayoría de los 
considerados servicios de cuidado20. Una excepción 

20 Miguel Laparra Navarro y Laureano Martinez, «La integración de 
servicios sociales y de empleo en el debate entre protección y activación», 
Papers. Revista de Sociologia 106, n.o 3 (2021): 467-94.

destacable y exitosa es el programa de amplia cobertura 
social centrada en la persona que desarrolla la Comu-
nidad Foral de Navarra (España), que ha reforzado la 
cooperación institucional entre los servicios sociales y 
los de empleo, y ha dejado al mismo tiempo un amplio 
margen para la acción municipal21.

En todo caso, algunas críticas han señalado que ciertos 
modelos de Estado de bienestar occidentales fortale-
cieron históricamente la división sexual del trabajo a 
través de la asignación de los cuidados del hogar y de 
ăďĮ�ìūďĮ��ăĮ�ĉķþÐīÐĮ22.

21 Vicente Marbán Gallego y Gregorio Rodríguez Cabrero, «Estudio 
comparado sobre Estrategias de inclusión activa en los países de la Unión 
Europea» (Madrid, 2011), https://bit.ly/3LUEDeP.

ǡǡ�wðăŒð�9ÐÌÐīðÆðș�'ă�ĨĴīðīÆÌď�ÌÐă�ĮăīðďȚ�ÆīòĴðÆĮ�åÐĉðĊðĮĴĮ�ă�ĉīŘðĮĉď 
ȧTÌīðÌȚ�}īťÆĊĴÐĮ�ÌÐ�wķÐĎďĮș�ǡǟǠǧȨȘ

9ķÐĊĴÐȚ�tķÅÑĊ�TīĴðĊÐš��īīðÆīĴÐș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Calles de Pamplona, Navarra, España.
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3.1 desafíos para 
la gestión de los 
cuidados desde la 
perspectiva de los 
gobiernos locales 
y regionales

ǢȘǠȘǠ��ďĊÌðÆðďĊĊĴÐĮ�æÐďæī®ťÆďĮ�
ř�ÌÐĉďæī®ťÆďĮ�ÌÐă�ÆķðÌÌď

Las entidades de gestión territorial son tan heterogé-
neas que incluyen desde megaciudades, con población 
superior a la de muchos países, hasta pequeños pueblos 
de unos centenares de habitantes23. Esta disparidad 
Ì�ÆķÐĊĴ�ÌÐ�ă�ÌðťÆķăĴÌ�ÌÐ�æÐĮĴðďĊī�ĨďăòĴðÆĮ�ÌÐ�
cuidado, que requieren un frecuente contacto de 
proximidad con la población.

La gestión del cuidado por parte de los gobiernos 
requiere establecer: (a) ante quién se asume la obli-
gación de proporcionar cuidados; (b) hasta qué límite 
ď�æīÌďț�ȧÆȨ�ÆĐĉď�ř�Æķ®ĊĴď�ĮÐ�ťĊĊÆðț�ȧÌȨ�ĪķÑ�ðĊĮĴðĴķ-
ciones e instrumentos pueden llevar las propuestas 
a la práctica; (e) cuál es el plazo de ejecución de las 

ǡǢ�ZU��#�'wș�ȹqďĨķăĴðďĊ�#ðŒðĮðďĊȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢLA9wå}.

3 retos y 
oportunidades 
de la gobernanza 
urbana y territorial 
en la construcción 
de una respuesta 
a los cuidados
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medidas propuestas; (f) qué criterios de garantía de 
sostenibilidad, estabilidad, transparencia y rendición de 
cuentas incluyen los programas, y (g) qué tratamiento 
se da a los excluidos del derecho al cuidado24.

La estructura de edades de una población es el principal 
condicionante del tipo de cuidados que necesita. Como 
muestran puntualmente los informes World Population 
Prospects de Naciones Unidas, la estructura por edades 
es heterogénea si se analiza por continentes, países, 
regiones, ciudades y barrios. En las sociedades de 
demografía joven, son los niños y adolescentes quienes 
absorben la mayor parte de los recursos de tiempo y 
dinero destinados al cuidado. Al respecto destacan los 
servicios educativos, por su importancia como gestores 
del cuidado no familiar.

En sociedades envejecidas alcanza mayor importancia 
el cuidado a las personas mayores, el cual se convierte 
en una ocupación cotidiana para los hogares y afecta 
también de modo importante a las políticas públicas. 
Por ejemplo, el aumento de la esperanza de vida cambia 
ă�ďīæĊðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�åĉðăðș�Ðă�Ĵī®ťÆď�ř�Ðă�ĴīĊĮĨďīĴÐȘ�
El diseño urbano ha de adaptarse a la abundancia de 
ĨÐīĮďĊĮ�ÆďĊ�åÆķăĴÌÐĮ�ÌðĮĉðĊķðÌĮ�ř�ĉďÌðťÆÌĮ�
para ver, oír y moverse.

En algunas ciudades, el avance de la longevidad y las 
medidas de protección social, especialmente las rela-
cionadas con las pensiones por jubilación, produce un 
cambio drástico en el tipo de posibles proveedores 
de cuidados. Crece la proporción de personas mayores 
que disponen de más tiempo para proveer cuidado y, 
simultáneamente, que necesitan más cuidados. Así, 
la población de edad intermedia soporta una carga de 
trabajo alta, pues tiene que atender simultáneamente 
a la población infantil y a la de edad avanzada.

3.1.2 El «cuidatoriado» y los 
gobiernos locales y regionales
OďĮ�åÐĊĐĉÐĊďĮ�ĊķÐŒďĮ�Ċď�ĨķÐÌÐĊ�ðÌÐĊĴðťÆīĮÐ�Æăī-
ĉÐĊĴÐ�ĉðÐĊĴīĮ�Ċď�ÐŘðĮĴĊ�ĨăÅīĮ�ĪķÐ�ăďĮ�ÌÐťĊĊȘ��Įòș�
se ha acuñado el término «cuidatoriado» para designar 
al conjunto de personas que tienen el cuidado como 
actividad principal25. El cuidatoriado es un colectivo, 
�ŒÐÆÐĮ�ÌÐťĊðÌď�Æďĉď�ķĊ�ȹÆăĮÐ�ĮďÆðăȺș�ĪķÐ�ÐĮĴ®�
creciendo en volumen y conciencia de su situación 
en todo el mundo. Lo componen mayoritariamente 
personas que cuidan sin recibir remuneración por ello, 
pero también incluye a quienes cuidan a cambio de 

24 María Ángeles Durán, «Ciudades que cuidan», en ¿Quién cuida en la 
ÆðķÌÌȟ��ĨďīĴÐĮ�Ĩī�ĨďăòĴðÆĮ�ķīÅĊĮ�ÌÐ�ðæķăÌÌ, ed. María Nieves Rico y 
Zăæ�wÐæďŒð�ȧwĊĴðæď�ÌÐ��ìðăÐȚ��'q�Oș�ǡǟǠǦȨș�ǨǠȭǠǠǥș� 
https://bit.ly/37CbgPA.

25 Durán, La riqueza invisible del cuidado.

un salario. La mayoría de este colectivo son mujeres, 
ĉķÆìĮ�ŒÐÆÐĮ�ÌÐ�ÐÌÌ�ĉÌķī�ď�ŒĊšÌȘ�wķĮ�
jornadas de trabajo son frecuentemente superiores a 
las de los trabajadores remunerados. El cuidatoriado 
desempeña un papel crucial en la estructura social y 
económica: sin su aportación de grandes cantidades 
de trabajo no sería posible el mantenimiento de la 
población dependiente, cuya calidad de vida caería bajo 
límites inadmisibles. Hasta ahora hay pocos estudios 
sobre el cuidatoriado, conocido sobre todo a partir de 
datos indirectos proporcionados por encuestas de uso 
del tiempo.

Las personas proveedoras de cuidados deben contar 
con representación en los espacios de decisión que 
las atañen, tanto en las políticas públicas como en el 
sector privado. Los actores de la sociedad civil deben 
abogar por la inclusión de los diversos tipos de cuida-
dores en el diálogo público y en la toma de decisiones 
īÐăÆðďĊÌĮ�ÆďĊ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ăďĮ�ĨīÐĮķĨķÐĮĴďĮ26. 

3.1.3 Programas y medidas 
de cuidado: de urgencia y a 
corto, mediano y largo plazo

La pandemia de la COVID-19 ha mostrado que existen 
demandas de cuidados que surgen sin previa posi-
ÅðăðÌÌ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊȘ�qī�ÐăăĮ�ìĊ�ÌÐ�ďåīÐÆÐīĮÐ�
respuestas urgentes, inmediatas, tanto al nivel de los 
hogares como al de las instituciones públicas. En la 
pospandemia, la fórmula central parece ser volver a un 
Estado fortalecido con más inversión en inclusión social 
ÐĊ�ÆăŒÐ�ðĊĴÐīĮÐÆÆðďĊăȘ�}īĊĮåďīĉī�ă�ďīæĊðšÆðĐĊ�
social de los cuidados, así como visibilizar y poner en 
valor este trabajo es clave para reducir la brecha de 
género27.

Uno de los problemas que afrontan los gobiernos 
locales es el desfase entre los horizontes temporales 
de los programas de cuidado y la duración de sus 
mandatos electorales. Los programas de innovación 
en el cuidado conllevan inversiones en infraestructura 
que tardan varios años en desarrollarse, y lo mismo 
sucede con las reorganizaciones administrativas y 
ă�åďīĉÆðĐĊ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊă�ÆķăðťÆÌď�ř�ÐĮĨÐÆðăðšÌďȘ�
Por ello, los programas de oferta de cuidados han de 
ÆďĊÆðĴī�ĮķťÆðÐĊĴÐ�Ĩďřď�ÆðķÌÌĊď�ř�ĨďăòĴðÆď�Ĩī�
garantizar su sostenibilidad en caso de alternancia de 
grupos políticos a cargo.

ǡǥ�Tī��ďăðĮ�ÐĴɁăȘș�ȹOďĮ�ÆķðÌÌďĮ�ÐĊ�ĴðÐĉĨďĮ�ÌÐă��ďīďĊŒðīķĮȚ�qďī�ĪķÑ�Ðă�
trabajo de cuidados debe ser un elemento central para un futuro feminista 
post COVID-19» (Oxford, 2020), https://bit.ly/3EABFdi.

ǡǦ��Ċ�9ăĸș�ȹ�īæÐĊĴðĊ�ȯ��Aw�w�Ț�O�ĨĊÌÐĉðȚ�ðĊÆÐīĴðÌķĉÅīÐĮș�ŒðďăÐĊÆðĮș�
cuidados, y género», HIC-AL, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢþď�ī}.
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La construcción de sistemas locales de cuidados 
requiere de múltiples voluntades y la articulación 
de diversos actores y niveles de gestión. A modo 
de síntesis, algunas recomendaciones generales que 
pueden orientar el proceso son28:

 (a) realizar acciones de sensibilización sobre el 
derecho al cuidado y la corresponsabilidad social 
y de género, dirigidas a los actores locales de los 
sectores directamente involucrados en las políticas 
de cuidados; 

 (b) elaborar diagnósticos de necesidades y posibles 
soluciones a los déficits de cuidados (tanto de 
quienes cuidan como de quienes reciben cuidados), 
teniendo en cuenta sus características y puntos de 
partida;

ǡǧ�Lķăðď��Ċæď�ř�qĴīðÆð��ďĮĮĊðș�ȹ>Æð�ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�wðĮĴÐĉĮ�
Integrales de Cuidados en América Latina y el Caribe. Elementos para su 
implementación», 2021, https://bit.ly/3OHGuGH.

 (c) generar espacios de articulación institucional 
entre actores locales que permitan implementar 
acuerdos sobre políticas (la estructura institucional 
será consecuencia de los niveles de descentraliza-
ción y escala de cada territorio); 

 (d) generar instrumentos para potenciar y empoderar 
�ăĮ�Zw��ĉÐÌðĊĴÐ�ă�ĴīĊĮåÐīÐĊÆð�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ř�
ÌÐ�ÆĨÆðÌÌ�ÌÐ�ðĊðÆðĴðŒ�Ĩī�īÐĮďăŒÐī�ÌÑťÆðĴĮ�ÌÐ�
cuidados a nivel comunitario; 

 (e) promover acuerdos con el sector académico a 
nivel territorial para generar conocimiento sobre 
los cuidados y situarlo en la agenda pública, y 

 (f) establecer un diálogo con el nivel nacional del 
Estado, que aporte sostenibilidad a las acciones o 
políticas locales de cuidados.

9ķÐĊĴÐȚ�ŒÐīÅĮāȲĮĴķÌðďș�œœœȘðĮĴďÆāĨìďĴďȘÆďĉȘ
Una mujer mayor decide superar su depresión a causa del aislamiento social sufrido durante la pandemia de la COVID-19.



3 retos y oPortuNidades de la goberNaNza urbaNa y territorial 

iNForme gold Vi180

3.1.4 Indicadores de cuidado
Generalmente, los indicadores disponibles sobre 
ÆķðÌÌď�Ċď�æīĊĴðšĊ�ĮķťÆðÐĊĴÐ�ðĊåďīĉÆðĐĊș�ĮďĊ�
ÌðĮĨÐīĮďĮ�ř�ĮÐ�ÆīÐĊ�ÆďĊ�ďĴīĮ�ťĊăðÌÌÐĮȘ�wð�ĮÐ�ĨīÐŒÑ�
mejorar el sistema de cuidados, los indicadores en la 
åĮÐ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐÅÐĊ�īÐÆďæÐī�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ĮďÅīÐ�
necesidades y potenciales productores de cuidado, 
tanto institucionales como individuales, e introducir 
ĨīďřÐÆÆðďĊÐĮ�ÌÐĉďæī®ťÆĮ�ř�ĮďÆðăÐĮ�Ĩī�ĨīÐŒÐī�ă�
evolución de la demanda a corto y medio plazo.

Para la fase de ejecución se utilizan indicadores sobre 
producción institucional y doméstica de cuidado: se 
ÆķĊĴðťÆĊ�ăďĮ�ÆķðÌÌďīÐĮ�åĉðăðīÐĮ�ĨďĴÐĊÆðăÐĮ�ř�
efectivos, así como las instituciones que participan en la 
implementación de las políticas de cuidado (organismos 
públicos, fundaciones, asociaciones, voluntarios indivi-
duales, empresas para la subcontratación de servicios).

Los indicadores de cumplimiento, evaluación y apoyo 
social a las políticas de cuidado son propios de la 
tercera fase. Miden el grado de ejecución de las polí-
ticas iniciadas, así como la conversión del cuidado en 
norma (por ejemplo, innovaciones legales en permisos 
parentales o por enfermedad de parientes próximos, 
distribución de los permisos según género, acorta-
ĉðÐĊĴď�ď�ŦÐŘðÅðăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�þďīĊÌ�ăÅďīăș�ðĊĮĴăÆðĐĊ�
u organización de servicios de cuidado en el centro 
de trabajo, etc.). Los indicadores económicos, muy 
variados, cuantifican las dotaciones asignadas en 
los presupuestos públicos: infraestructuras urbanas, 
ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ď�ÆďĊÌðÆðďĊĉðÐĊĴď�ÌÐ�ÐÌðťÆðďĮș�ÐĪķð-
pamientos, formación, salarios, ayudas a hogares y 
entidades sin ánimo de lucro, salarios de las personas 
cuidadoras, capacidad económica propia o familiar de 
los receptores de cuidado, etc.

ǢȘǠȘǤ�qăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ�ř�
territorial: integración de los 
ámbitos productivo y reproductivo

O�šďĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�åķĊÆðďĊÐĮ�ȧÆďĉÐīÆðďș�īÐĮðÌÐĊÆðș�
ďťÆðĊĮ�Ð�ðĊÌķĮĴīðĮȨ�ĮķīæÐș�ÐĊ�æīĊ�ĨīĴÐș�Ĩďī�ĨÐĊĮī�ă�
sociedad dividida en ámbitos separados: el productivo 
y el reproductivo. Desde el pensamiento feminista, es 
vital superar la dicotomía y jerarquía entre producción 
y reproducción. Uno de los desafíos para construir 
ciudades y territorios inclusivos es valorizar el ámbito 
de la reproducción y conectar el espacio privado 
con el espacio público de manera que se supere el 
esquema de «ciudad, espacio público, producción» 
versus «hogar, espacio privado, reproducción». Ello 
requiere de un tejido urbano que integre diferentes 

sectores con servicios, equipamientos, infraestructura 
y medios de transporte29.

Las grandes distancias afectan el uso del tiempo. La 
disponibilidad de cobertura y compatibilidad de los 
horarios de los servicios urbanos incide en la organiza-
ción del ciclo de tareas del cuidado. Proveer servicios 
para el cuidado desde una visión inclusiva requiere 
ðÌÐĊĴðťÆī�ĨīðďīðÌÌÐĮ�ÌÐ�ăďÆăðšÆðĐĊ�ÐĊ�Ðă�ĴÐīīðĴďīðď�
y programas orientados a compatibilizar los tiempos 
domésticos familiares y los tiempos laborales30. La 
ciudad compacta, de distancias cortas y proximidad, es 
la que mejor respondería a las necesidades de cuidado31.

Desde el del urbanismo feminista y el derecho de las 
mujeres a la ciudad, es necesario pensar cómo los 
territorios condicionan los modos de habitar de las 
mujeres y las personas con identidades diversas. Así, 
Ðă�ķīÅĊðĮĉď�åÐĉðĊðĮĴ�ÅķĮÆ�Ìī�ĮðæĊðťÆÌď��ă�ŒðÌ�
ÆďĴðÌðĊ�ÌÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÐĊ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ32.

Una experiencia interesante es el Sistema Distrital del 
Cuidado de Bogotá (Colombia),33 vinculado al Plan de 
ZīÌÐĊĉðÐĊĴď�}ÐīīðĴďīðă�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌș�ĪķÐ�īĴðÆķă�
programas y servicios, existentes y nuevos, para 
atender las demandas de cuidado de manera corres-
ponsable entre el distrito, el Estado, el sector privado, 
las comunidades y los hogares. Está dirigido a personas 
que cuidan y a personas que requieren cuidado, como 
menores de cinco años, personas con discapacidad o 
ĨÐīĮďĊĮ�ĉřďīÐĮȘ�wķ�ďÅþÐĴðŒď�ÐĮ�ĉĨăðī�ă�ďåÐīĴ�ÌÐ�
servicios de cuidado ajustándose a las particularidades 
æÐďæī®ťÆĮ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌș�ř�ĴĉÅðÑĊ�æÐĊÐīī�ÌðĊ®ĉðÆĮ�
en la comunidad orientadas al reconocimiento, la 
redistribución y la reducción del trabajo de cuidado 
no remunerado. Promueve reconocer el trabajo de 
cuidado y a quienes lo realizan; redistribuir el trabajo 
de cuidado entre hombres y mujeres, y reducir los 
tiempos de trabajo de cuidado no remunerado de las 
ĨÐīĮďĊĮ�ÆķðÌÌďīĮȘ�wďĊ�ĊďŒÐÌďĮĮ�ăĮ�Manzanas del 
Cuidadoș�®īÐĮ�ĪķÐ�ÆďĊÆÐĊĴīĊ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ȰÐŘðĮĴÐĊĴÐĮ�ř�
ĊķÐŒďĮȰ�ÆďĊ�ķĊ�ÆīðĴÐīðď�ÌÐ�ĨīďŘðĉðÌÌ��ăďĮ�ÌďĉðÆðăðďĮș�
y las Unidades Móviles, que prestan servicios de cuidado 
itinerante en zonas rurales y urbanas de difícil acceso.

En cuanto a los sistemas sanitarios y la estructura 
espacial, la interacción entre la geografía económica 

ǡǨ�LďĮÐĨ�Tīð�TďĊĴĊÐī�TīĴďīÐăă�ř�¢ðÌ�TķŘò�TīĴòĊÐšș�ȹ�ĮďĮ�ÌÐă�ĴðÐĉĨď�
y la ciudad» (Barcelona, 2011), https://bit.ly/44Er3Ga.

Ǣǟ�Tīò�UðÐŒÐĮ�tðÆď�ř�Zăæ�wÐæďŒðș�ȠsķðÑĊ�ÆķðÌ�ÐĊ�ă�ÆðķÌÌȟ��ĨďīĴÐĮ�Ĩī�
políticas urbanas de igualdad ȧwĊĴðæď�ÌÐ��ìðăÐȚ��'q�Oș�ǡǟǠǦȨȘ

ǢǠ�AĊÑĮ�w®ĊÆìÐš�ÌÐ�TÌīðæș�ȹ�ðŒðÐĊÌș�ĉďŒðăðÌÌ�ř�ķīÅĊðĮĉď�Ĩī�ă�
igualdad en la diversidad: ciudades, género y dependencia», Ciudad y 
territorio. Estudios territoriales 41, n.o 161-162 (2009): 581-97.

Ǣǡ�LķăðÐĴ�qďăăďș��Ċ�9ăĸș�ř��ðīæðĊð�9īĊæĊðăăďș�ȹ}īĊĮåďīĉī�ăďĮ�ÆķðÌÌďĮș�
ĉĨăðī�ă�ķĴďĊďĉò�åÐĉðĊðĮĴȺș��Aw�w���ðķÌÌÐĮ�9ÐĉðĊðĮĴĮș�ǡǟǡǠș�
https://bit.ly/3Kv5Rsf.

33 Bogotá Mi Ciudad, «Bogotá mi ciudad», 2021, https://bit.ly/3v4oHjo.
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y las disposiciones institucionales y tecnológicas 
varía34. Los países que están más urbanizados y más 
densamente poblados tienden a tener sistemas de salud 
más concentrados espacialmente, mientras que los 
países con densidades de población más bajas y menos 
urbanizados tienden a presentar sistemas de salud 
espacialmente más difusos. En muchos países, los 
ciudadanos que viven en áreas rurales corren cada vez 
más el peligro de quedarse atrás en su capacidad para 
acceder a servicios de salud modernos.

Ǣǣ�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹ�ÆÆÐĮĮ�Ĵď�}ÐÆìĊďăďæř�ĊÌ�wÐīŒðÆÐĮ�ÆīďĮĮ�ĴìÐ�'��
Regional Divide», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad 
(Barcelona, 2022).

3.2 Políticas y 
servicios sociales 
vinculados a los 
cuidados

Avanzar hacia la igualdad en ciudades y territorios 
requiere enfoques y políticas dirigidos a sectores y 
æīķĨďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮȘ�La educación, la salud, los servi-
cios sociales, la vivienda, el trabajo por la convivencia 
y la seguridad constituyen ámbitos clave para cuidar 
a la ciudadanía. En particular, es importante que se 
enfoquen en las personas con discapacidad; los niños 
ř�ĊðĎĮț�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĉřďīÐĮț�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�O:�}sA�Ɏț�
las personas marginadas, y la población migrante.

3.2.1 Educación y 
contribución a la equidad
La segregación socioespacial de las ciudades genera 
segregación educativa y distancia a grupos de dife-
rentes estratos socioeconómicos. Estas diferencias 
se proyectan e incorporan en las experiencias de la 
infancia y la vida adulta, lo que produce distintas opor-
tunidades educativas y la exclusión del conocimiento y 
de las competencias necesarias para la inclusión social 
ř�ăÅďīăȘ�}ďÌď�Ðăăď�ĮÐ�ĨīďřÐÆĴ�ĮďÅīÐ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�
dentro y fuera de la escuela. La educación es cada 
vez más necesaria para la equidad, pero cada vez más 
ðĊĮķťÆðÐĊĴÐȘ�qī�ŒĊšī�ÐĊ�ÐĮĴÐ�ĮÐĊĴðÌďș�ìř�ĪķÐ�
diseñar reformas que permitan ampliar el derecho a 
la educación desde la perspectiva de los cuidados a 
lo largo de la vida35.

Ante los desafíos de la desigualdad estructural de 
la educación, es en el ámbito local donde mejor 
pueden articularse respuestas colectivas, capaces 
de contribuir a mitigar brechas sociales en los 
cuidados. En esta línea, gobiernos locales agrupados 
en movimientos como la Asociación Internacional de 
�ðķÌÌÐĮ�'ÌķÆÌďīĮ�ȧ�A�'Ȩ�ðÌÐĊĴðťÆĊ�ÆðĊÆď�®ĉÅðĴďĮ�
sobre los que la política educativa local ha generado 
(y puede generar aún) caminos o retos que favorecen 
los cuidados y fomentan valores y prioridades que 
contribuyen a la equidad:

ǢǤ��ŒðÐī��ďĊă�ÐĴɁăȘș�ȹ#ÐĮðæķăÌÌ�ĮďÆðďÐĮĨÆðă�ř�ÆÆðĐĊ�ÐÌķÆĴðŒ�ăďÆă�
ÐĊ�ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÆðķÌÌÐĮ�ĪķÐ�ÆķðÌĊȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�
trabajo GOLD VI (Barcelona, 2021).

9ķÐĊĴÐȚ�LķăðĊ��ăāÐīȘ
Un usuario de tecnologías de asistencia recibe una prótesis en el 

ĮÐīŒðÆðď�ÌÐ�ĮăķÌ�LĉāÐĮķĮ�ÌÐ�ĨīĴÐ�ÌÐ�ă�ZU:��āāķĉș�ĪķÐ�ďåīÐÆÐ�
ĮďăķÆðďĊÐĮ�ĨīďĴÑĮðÆĮș�ďīĴÑĮðÆĮ�ř�ďĴīĮș�ÐĊ��ďæřāīĴș�AĊÌďĊÐĮðȘ
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 (a) la política de reducción de la segregación 
educativa;

 (b) la educación desde y para los cuidados;

 (c) la integración de la política educativa en la acción 
social comunitaria;

 (d) la educación para el desarrollo de una ciudadanía 
crítica, y 

 (e) la extensión de las oportunidades educativas 
más allá de la educación formal36.

Los retos señalados se manifiestan en diversos 
desafíos de gobernanza. En primer lugar, la educación 
requiere de la participación de diversos actores de 
la comunidad que trabajen de forma coordinada. En 
segundo lugar, las condiciones de privación material, 
de violencia o estigmatización social necesitan una 
intervención que vaya más allá de las posibilidades 
del ámbito estrictamente educativo. Así, es el barrio 
el mejor espacio para «territorializar» la acción social. 

El papel de la escuela en la comunidad obliga a una 
gobernanza de la institución escolar más participa-
tiva y receptiva a las necesidades locales. Es crítico 
ðÌÐĊĴðťÆī�ř�åďĉÐĊĴī�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�ĪķÐ�ÆďĊĴīðÅķřĊ�ă�
aprendizaje de la infancia y de otros grupos fuera de 
las aulas. En 2013, en la región de Flandes (Bélgica), la 
política de acceso a escuelas infantiles, de primaria y de 
primer ciclo de enseñanza secundaria pasó de basarse 
en un sistema de libre elección a un modelo de reserva 
de plazas. El nuevo sistema de lucha contra la segrega-
ción se fundamenta en una representación proporcional 
a la composición social del territorio, según la cual cada 
centro escolar tiene que reservar plazas para personas 
de origen socioeconómico desfavorecido. Básicamente, 
este sistema busca un reparto más equitativo entre 
escuelas, sin alterar la expresión de preferencias de 
las familias.

También es necesario que el acceso a las oportuni-
dades educativas se extienda a lo largo de la vida y 
supere el marco de la institución escolar mediante la 
educación no formal y las experiencias sociales de 
aprendizaje. En Cataluña (España) existen múltiples 
ejemplos de coordinación multinivel y multiactor. El 
Pacto contra la Segregación Escolar y Red de Innovación 
Educativa de 2019 permite la coordinación entre Admi-
ĊðĮĴīÆðďĊÐĮ�ř�ÆĴďīÐĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÐÌÌ�ÆðŒðăȘ�wķ�ĨķĊĴď�ÌÐ�
partida es que las estrategias educativas comunitarias 
ĉ®Į�ăă®�ÌÐ�ă�ÐĮÆķÐă�ĮďĊ�ÐťÆÆÐĮ�Ĩī�ÐăðĉðĊī�ăďĮ�

36 Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, «Carta de Ciudades 
Educadoras», 2020, https://bit.ly/3iffrWU.

prejuicios sociales, aumentar el contacto intercultural y 
articular mecanismos de consenso entre las comunida-
des.37 Otros ejemplos son la Red de Innovación Educativa 
de Viladecans (España), que incluye a Administraciones 
públicas, escuelas, empresas y familias, y la Alianza 
Educación 360, que agrupa a municipios, centros 
educativos, redes sociales, profesionales, centros 
deportivos, de investigación y entidades sin ánimo 
de lucro para poner la educación en el centro de sus 
políticas38.

Diversas experiencias entregan aprendizajes, entre 
otras: el programa Buen comienzo de la Alcaldía de 
Medellín (Colombia). Desde 2006, atiende de forma inte-
gral a la población infantil vulnerable de la ciudad, hasta 
los cinco años de edad. Niños y niñas reciben atención 
por parte de un equipo interdisciplinario de personas 
expertas en nutrición, psicología, trabajo social, peda-
gogía y educación física, además de tener acceso a 
servicios alimentarios, deportivos y recreativos. Por 
otro lado, el Programa de educación antirracista para la 
inclusión y valorización de la diversidad étnica y cultural 
de Santos�ȧ�īĮðăȨș�ðĉĨķăĮÌď�Ĩďī�ă�wÐÆīÐĴīò�ÌÐ�
Educación desde 2004, tiene como objetivo dar voz y 
protagonismo a los colectivos históricamente margi-
nados y valorizar su patrimonio material e inmaterial. 
Además, realiza formación antirracista y hace visibles 
las aportaciones de las diferentes comunidades a la 
historia y la cultura brasileñas.

Las necesidades de formación de las personas adultas 
se han multiplicado. Un ejemplo interesante es el 
Programa de apoyo a la salud alimentaria urbana de 
Praia (Cabo Verde), que realiza capacitaciones para 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. El 
municipio cuenta con un centro de capacitación y 
acompañamiento donde la población puede aprender 
a crear y mantener microhuertos en sus hogares de 
forma sostenible.

Un reto necesario de considerar es la brecha gene-
racional de acceso al conocimiento. Las capas de 
población de edad avanzada quedan excluidas de las 
competencias digitales imprescindibles para desen-
volverse productivamente en la sociedad actual, tal 
y como muestra y discute el capítulo 6, «Conectar». 

37 Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, «Prácticas cívicas», 
Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras, 2018, 
https://bit.ly/3AL26vJ.

38 Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, «Red de Innovación 
Educativa», Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras, 
2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðìīwwǨ.
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ǢȘǡȘǡ�wăķÌ�ķīÅĊ�ř�ÆķðÌÌďĮ
El acceso a servicios de salud de proximidad y de 
calidad es una demanda central de los cuidados a nivel 
local. La urbanización acelerada e insostenible reper-
cute de manera importante en la salud. Ya en 2010, un 
ðĊåďīĉÐ�ÌÐ�ă�ZīæĊðšÆðĐĊ�TķĊÌðă�ÌÐ�ă�wăķÌ�ȧZTwȨ�
reiteraba que la urbanización en asentamientos sin 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ĮÐīŒðÆðďĮ�ÌÐÆķÌďĮ�ÆďĊăăÐŒ�ķĊ�īðÐĮæď�
mayor de exposición a contaminantes atmosféricos39. 
Añadía que la carencia de servicios básicos, modos de 
vida sedentarios, alimentación malsana y baja actividad 
física afectan en mayor medida a los pobres y ancianos. 
Las inequidades en salud se conocen en la literatura 
de salud pública como «diferencias sistemáticas en 
las oportunidades que tienen las personas para lograr 
una salud óptima, lo que conduce a diferencias injustas 
y evitables en los resultados de salud»40. Igual como 
sucede en otros sectores, las desigualdades en la salud 
afectan de modo diferente a la población según su raza, 
nacionalidad, recursos socioeconómicos, género, 
orientación sexual, edad, discapacidad, situación 
ĉðæīĴďīð�ď�ķÅðÆÆðĐĊ�æÐďæī®ťÆș�ÐĊĴīÐ�ďĴīďĮ�åÆĴďīÐĮ�
(véase el recuadro 5.2 para una perspectiva sobre 
salud rural). Estos factores representan retos para la 
consolidación de una ciudad saludable y condicionan 
la formulación de políticas y provisión de servicios 
sanitarios41.

ǢǨ�ZTwș�ȹ>ðÌÌÐĊ�ÆðĴðÐĮȚ�ķĊĉĮāðĊæ�ĊÌ�ďŒÐīÆďĉðĊæ�ìÐăĴì�ðĊÐĪķðĴðÐĮ�ðĊ�
urban settings» (Ginebra, 2010), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZǡT:�}.

ǣǟ�'ĊæðĊÐÐīðĊæ�ĊÌ�TÐÌðÆðĊÐ�UĴðďĊă��ÆÌÐĉðÐĮ�ďå�wÆðÐĊÆÐĮș�Communities 
in Action: Pathways to Health Equity ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�Ț�}ìÐ�UĴðďĊă�
Academies Press, 2017), https://bit.ly/3E1EFid.

41 Pan American Health Organization, «Roundtable on Urbanism and Healthy 
Living», en ǤǟĴì�#ðīÐÆĴðĊæ��ďķĊÆðăȘ��#ǤǟȥǠǨș��ÌÌȘ�AA�ȧ'ĊæȘȨ (Washington, DC, 

Los GLR pueden proporcionar bienestar a la población 
y contribuir a una vida saludable. Entre las estrategias 
sobre salud urbana destacan una atención primaria 
y una prevención innovadoras, con miras a mejorar el 
acceso de los diferentes grupos de la población urbana 
a dichos sistemas locales.

Progresar hacia una ciudad saludable implica también 
promover el cuidado y la responsabilidad de la ciuda-
danía respecto de la naturaleza, en que se «crea y 
mejora constantemente su entorno físico y social, 
además de ampliar los recursos comunitarios para que 
las personas puedan apoyarse unas a otras al realizar 
todas las funciones de la vida y desarrollar su potencial 
máximo» (véase el capítulo 7, «Renaturalizar»)42. Entre 
otros cuidados, se encuentran:

 (a) el garantizar salud a través del agua, el 
ĮĊÐĉðÐĊĴď�ř�ă�ìðæðÐĊÐ�ȰĪķÐ�ÆďĊĮĴðĴķřÐĊ�ĮÐīŒðÆðďĮ�
y medidas de salud pública fundamentales para 
ĨīÐŒÐĊðī�ÐĊåÐīĉÐÌÌÐĮ�ř�ĉďīĴăðÌÌȰș�Ĩī�ăďĮ�ĪķÐ�
el cambio climático y la degradación ambiental son 
una amenaza; 

� ȧÅȨ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ÌðĮÐĎď�ķīÅĊďș�ĪķÐ�ĴðÐĊÐĊ�
que garantizar la proximidad y un acceso equitativo 
a servicios de salud (de prevención, de atención 
primaria y otros) y pueden contribuir a la salud 
física y mental promoviendo la actividad física, la 
recreación y la interacción social en los espacios 
públicos, y 

 (c) la potenciación del transporte no motorizado, 
con condiciones de movilidad segura y no 
contaminante43.

Algunas tendencias recientes de urbanismo añaden 
nuevos objetivos al cuidado en las ciudades, tales como 
caminar con seguridad, aire limpio, silencio, iluminación 
y descanso nocturno garantizado.

2010).

ǣǡ�OÐďĊīÌ�#ķìă�ř�NȘ�w®ĊÆìÐšș�ȹ�ðķÌÌÐĮ�ĮăķÌÅăÐĮ�ř�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÆðķÌÌĊȺș�ǠǨǨǧȘ

43 Francisco Obando y Michael Keith, «Urban Health: Cities can care for 
ĨÐďĨăÐ�ĊÌ�ÐĊÅăÐ�ĴìÐĉ�Ĵď�ÆīÐ�åďī�ďĴìÐīĮș�ĉāðĊæ�ķīÅĊ�ìÐăĴì�ĨďĮĮðÅăÐȺș�
wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨȘ

9ķÐĊĴÐȚ�wÐÆīÐĴīò�ÌÐ�AĊÆăķĮðĐĊ�wďÆðă�ÌÐ�ă��ăÆăÌò�Třďī�ÌÐ��ďæďĴ®�#Ș�Ș
Manzanas del Cuidado de Bogotá, Colombia.
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Recuadro 5.2 
Territorios rurales que cuidan: una visión integrada e inclusiva de la salud

Los territorios y las zonas rurales han sido concebidos tradicionalmente como meros proveedores de recursos y 
ĮÐīŒðÆðďĮ��ăďĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ÆÐĊĴīďĮ�ķīÅĊďĮȘ�'ăăď�ì�ÆďĊăăÐŒÌď��ĉÐĊķÌď�ă�ďĉðĮðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�
de cuidados de la población periurbana y rural, que no siempre coinciden con las de la población urbana. Uno de 
los ámbitos que presentan mayores retos es el de la salud y la asistencia sanitaria, que ha experimentado una 
īÐÌðīÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÅķÐĊ�ĨīĴÐ�ÌÐ�ĮķĮ�īÐÆķīĮďĮș�ÆĴðŒďĮ�ř�ĨÐīĮďĊă�ìÆð�ăďĮ�ÆÐĊĴīďĮ�ķīÅĊďĮ��ťĊ�ÌÐ�æÐĊÐīī�ÐÆďĊďĉòĮ�
de escala44. Ello en buena medida ha dejado desprovistos de servicios de salud a pueblos y zonas remotas, que 
se enfrentan a desigualdades importantes en la provisión de servicios de salud45. Entre otros, las poblaciones 
rurales tienen una mayor incidencia de enfermedades crónicas, hábitos poco saludables (sedentarismo, obesidad, 
tabaco, alcohol) y un alto índice de envejecimiento. Ello se ve agravado por determinantes estructurales: altas 
ĴĮĮ�ÌÐ�ĨďÅīÐšș�ÐĮÆĮÐš�ÌÐ�ÐĉĨăÐďș�åăĴ�ÌÐ�æķ�ř�ĮĊÐĉðÐĊĴďș�ăðĉðĴÌ�ďåÐīĴ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆď�ď�ÌÑťÆðĴ�
en carreteras que obstaculiza y encarece el acceso a los servicios médicos.

Acceder a servicios de atención sanitaria en línea o telemedicina desde el hogar es una de las propuestas que más 
se han impulsado recientemente. Más allá de las infraestructuras y la conectividad necesarias (véase el capítulo 
6, «Conectar»), ello requiere hacer frente a la brecha digital que puede afectar especialmente a los hogares 
más pobres y a las personas mayores. Asimismo, para reducir las desigualdades, generar y conseguir territorios 
saludables, es importante invertir en atención primaria con una presencia mayor de facultativos especializados. 
Los proveedores de salud deben desarrollar enfoques centrados en el paciente y tratarlos no solo desde una 
perspectiva clínica, sino también desde una perspectiva integral que abarque las dimensiones emocional, 
ĉÐĊĴăș�ĮďÆðă�ř�ťĊĊÆðÐī46. Estrechamente relacionado con ello, es importante fomentar la participación de la 
población en la política de salud y en la gestión de los cuidados tanto en las zonas rurales como en las ciudades47, 
para empoderar a la población, mejorar la prestación de los servicios de salud y su aceptación48, y sensibilizar en la 
prevención de enfermedades. En ello ha trabajado la prefectura de Pichincha (Ecuador), cuyas Unidades Móviles de 
la Mujer recorren el territorio a petición de sus ciudadanas para sensibilizar y prevenir el cáncer de mama, una de 
las enfermedades más frecuentes en las mujeres ecuatorianas, y el cervicouterino, que suele tener una prevalencia 
mayor en las áreas rurales que en las urbanas49. Otras unidades móviles puestas en marcha han permitido acercar 
al territorio por primera vez servicios como la prevención de embarazos en adolescentes, la salud dental y ocular 
y la atención especializada en áreas legal, psicológica y social a víctimas de violencia de género50Ș�}ďÌď�Ðăăď�ĮÐ�
ha realizado por medio de un enfoque territorial que involucra a los municipios y parroquias, que es capaz de 
reconocer las necesidades distintas de sus poblaciones y pone por delante el desarrollo humano y social de la 
población provincial.

ǣǣ�TÆ�ĊĊș�ȹ�ÆÆÐĮĮ�Ĵď�}ÐÆìĊďăďæř�ĊÌ�wÐīŒðÆÐĮ�ÆīďĮĮ�ĴìÐ�'��tÐæðďĊă�#ðŒðÌÐȺȘ

45 OCDE, Rural Well-being. Geography of Opportunities (París: OECD Publishing, 2020).

46 OCDE, Delivering Quality Education and Health Care to All. Preparing Regions for Demographic Change (París: OECD Publishing, 2021).

ǣǦ�¢ďÚ�>ÐīðĴæÐ�ř�Tīā�#ďďīðĮș�ȹ�ďĉĉķĊðĴř�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ĊÌ�ÐĉĨďœÐīĉÐĊĴ�ðĊ�>ÐăĴìř��ðĴðÐĮȺș�Health Promotion International 24, n.o 1 (2009): 45-55,  
https://bit.ly/3LWLV1A.

ǣǧ�ZÅĊÌď�ř�NÐðĴìș�ȹ�īÅĊ�>ÐăĴìȚ��ðĴðÐĮ�ÆĊ�ÆīÐ�åďī�ĨÐďĨăÐ�ĊÌ�ÐĊÅăÐ�ĴìÐĉ�Ĵď�ÆīÐ�åďī�ďĴìÐīĮș�ĉāðĊæ�ķīÅĊ�ìÐăĴì�ĨďĮĮðÅăÐȺȘ

49 Radio Pichincha, «Prefectura de Pichincha cuida la salud de la comunidad», Pichincha Comunicaciones EP, 2021, https://bit.ly/3KvorjL.

50 Pichincha Humana, «Programas y Proyectos Especiales», 2022, https://bit.ly/3riinUq.
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Una expresión importante de las grandes desigual-
dades en las ciudades es el promedio de edad de 
fallecimiento de los residentes. En Sao Paulo (Brasil) 
se llega a registrar una diferencia de 25,8 años entre los 
distritos de mayor y menor promedio de edad (Alto de 
qðĊìÐðīďĮȚ�ǦǨșǥǦ�ĎďĮ�ř��ðÌÌÐ�}ðīÌÐĊĴÐĮȚ�ǤǢșǧǤ�ĎďĮș�
respectivamente). En 17 de los 96 distritos de la ciudad, 
los residentes fallecen de media antes de los 60 años. 
Aun descontando el efecto de la diferente estructura 
de edades, estas cifras muestran las condiciones 
desiguales de vida entre los diversos distritos51.

Ante los desafíos a la salud que plantean los ámbitos 
urbanos, son necesarios enfoques y políticas locales 
que garanticen el acceso al agua y saneamiento52. Es 
posible prevenir la mortalidad y la morbilidad a través 
del suministro adecuado de estos servicios. La realidad, 
sin embargo, es que en 2020 solo el 76 % de la población 
mundial utilizó un servicio de agua potable, y solo el 54 % 
utilizó servicios de saneamiento seguro, mientras que el 
29 % todavía carece de medios de higiene adecuados53. 
La carencia de estos servicios en países y territorios 
pobres genera enfermedades endémicas y desnutrición, 
entre otros. Las áreas con acceso inadecuado al agua 
coinciden con aquellas que enfrentarán estrés hídrico 
relacionado con el cambio climático y la degradación 
ambiental en los próximos años.

Las ciudades pueden contribuir a una vida sana 
ĉÐÌðĊĴÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ÌðĮÐĎď�ķīÅĊďȘ�qķÐÌÐĊ�
proporcionar espacios verdes de calidad, que fomenten 
la interacción social y la seguridad pública y reduzcan 
los efectos de la contaminación. Asimismo, pueden 
implementar sistemas alimentarios para la ciudad y 
la región que fortalezcan la agricultura urbana y los 
vínculos con productores rurales (tal y como se enfatiza 
en el capítulo 7, «Renaturalizar»).

Para las ciudades es un reto conseguir una movilidad 
urbana sostenible que implique seguridad y no conta-
ĉðĊÆðĐĊȘ��Ċ�ðĊåďīĉÐ�ÌÐ�ă�ZTw�ĨķÅăðÆÌď�ÐĊ�ǡǟǠǥ�ĮďÅīÐ�
la exposición a la contaminación del aire y la carga de 
enfermedad mostró que el 80 % de las personas que 
viven en áreas urbanas están expuestas a niveles de 
contaminación del aire que exceden los límites reco-
mendados54. Frente a tal realidad, es urgente fomentar 
mejoras en la calidad del transporte y otras fuentes 
contaminantes del aire urbano. Otros estudios reali-

51 Antonio Prado y Vera Kiss, «Urbanización e igualdad: Dos dimensiones 
clave para el desarrollo sostenible de América Latina», en ¿Quién cuida en 
ă�ÆðķÌÌȟ��ĨďīĴÐĮ�Ĩī�ĨďăòĴðÆĮ�ķīÅĊĮ�ÌÐ�ðæķăÌÌ, ed. María Nieves Rico y 
Zăæ�wÐæďŒð�ȧwĊĴðæď�ÌÐ��ìðăÐȚ��'q�Oș�ǡǟǠǦȨș�ǣǤȭǨǤȘ

52 Obando y Keith, «Urban Health: Cities can care for people and enable 
ĴìÐĉ�Ĵď�ÆīÐ�åďī�ďĴìÐīĮș�ĉāðĊæ�ķīÅĊ�ìÐăĴì�ĨďĮĮðÅăÐȺȘ

ǤǢ�ZU�ȭ�æķș�ȹwķĉĉīř�qīďæīÐĮĮ��ĨÌĴÐ�ǡǟǡǠȚ�w#:�ǥ�ȭ��ĴÐī�ĊÌ�
sanitation for all» (Ginebra, 2021), https://bit.ly/36bqbQy.

Ǥǣ�ZTwș�ȹ�ĉÅðÐĊĴ�ðī�ĨďăăķĴðďĊȚ��æăďÅă�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�ďå�ÐŘĨďĮķīÐ�ĊÌ�
burden of disease» (Ginebra, 2016), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķ�ǥNL}.

zados en países de ingresos altos sobre el impacto en 
la salud del transporte activo, como caminar o andar 
ÐĊ�ÅðÆðÆăÐĴș�ÆďĊÆăķřÐĊ�ĪķÐ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĊÐĴďĮ�ĮďĊ�
sustanciales (véase el capítulo 6, «Conectar»).

A pesar del aumento de la esperanza de vida en nume-
rosos países, y debido a ello, algunos avances en la 
calidad de vida se han estancado. Estudios realizados 
en España muestran que, junto a una mayor esperanza 
de vida, desde el año 2006 ha aumentado el tiempo que 
las personas viven con diferentes dolencias, especial-
mente hipertensión, dolor de espalda crónico, diabetes 
y enfermedades del corazón55. Un objetivo prioritario 
de los sistemas sanitarios es, pues, la compresión de 
la morbilidad. Ello se traduciría en una reducción de la 
demanda de cuidados, tanto en las instituciones como 
en los hogares.

Una experiencia destacable de un GLR que contribuye 
al cuidado es el programa Barrios Saludables de Quito 
(Ecuador). Para lograr mejores entornos en la salud, 
se empoderó a equipos a nivel de barrio y se integró 
ăďĮ�ÌÐĨīĴĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĮăķÌș�ÐÌķÆÆðĐĊș�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
ķīÅĊș�īÐÆďăÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�īÐĮðÌķďĮ�ř�ďĴīďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�Ðă�
proyecto Healthy Streets (Calles Saludables) de Londres 
(Reino Unido) aunó los departamentos de transporte, 
ĮăķÌ�ĨĸÅăðÆș�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÐĮĨÆðăș�ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴÐ�
y desarrollo económico con miras a lo que llamó «una 
ciudad saludable»56.

Como demuestra la pandemia de la COVID-19, los 
problemas de salud pública pueden afectar a la pobla-
ción en su conjunto, pero sus efectos se incrementan 
en los sectores socioeconómicamente vulnerables. 
En un contexto de riesgo, los GLR que facilitan el 
cuidado mutuo y colectivo, así como la articulación 
de distintas instancias, cobran la mayor importancia. 

3.2.3 Otras políticas sociales y 
de protección de derechos
La educación y la salud han sido históricamente dos 
ámbitos clave de provisión de cuidados. No obstante, 
hay una serie de políticas sociales y de protección 
de los derechos de grupos particulares que son 
fundamentales para avanzar en la inclusión y en 
el rol cuidador de los GLR. Ello incluye ámbitos tan 
diversos como vivienda, alimentación, protección 
social y no discriminación, apoyo a trabajadores de 
la economía informal y atención a población migrante, 
entre otros. Entendiendo que no es el espacio de este 

ǤǤ�qðăī�¢ķÐīĮș�'ăðĮÐĊÌș�ř�tÐĊĴÐīòș�ȹO�ÐĮĨÐīĊš�ÌÐ�ŒðÌ�ăðÅīÐ�ÌÐ�
enfermedad no aumenta en España», qÐīĮĨÐÆĴðŒÐĮ�#Ðĉďæī¾ťĪķÐĮ Enero 21, 
n.o 22 (2021): 1-4, https://bit.ly/3roM3PD.

56 Obando y Keith, «Urban Health: Cities can care for people and enable 
ĴìÐĉ�Ĵď�ÆīÐ�åďī�ďĴìÐīĮș�ĉāðĊæ�ķīÅĊ�ìÐăĴì�ĨďĮĮðÅăÐȺȘ
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capítulo abordar en particular cada uno de estos temas 
(véanse para ello los capítulos 4, «Comunalizar», y 8, 

«Prosperar»), esta sección se enfoca en cuatro grupos 
ÐĮĨÐÆòťÆďĮȚ�ĨÐīĮďĊĮ�ÆďĊ�ÌðĮÆĨÆðÌÌș�ĨÐīĮďĊĮ�
mayores, grupos expuestos de manera especial a la 
violencia urbana, y personas migrantes.

Participación, autonomía y 
derechos ciudadanos de las 
personas con discapacidad

wÐ�ĨķÐÌÐ�ÆďĉĨīÐĊÌÐī�ă�ÌðĮÆĨÆðÌÌ�Æďĉď�īÐĮķăĴĊĴÐ�
ÌÐ�ȹă�ðĊĴÐīÆÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÆďĊ�ÌÐťÆðÐĊÆðĮ�ř�
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan 
su participación plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones con los demás»57.

Los enfoques teóricos de la discapacidad son cada vez 
más matizados a la hora de abordar su complejidad. 
wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ðă�ĴīĴĉðÐĊĴď�ÌÐ�ă�ÌðĮÆĨÆðÌÌ�ÐĊ�ăĮ�
intervenciones prácticas suele presentarse más en 
blanco y negro. La política social utiliza con frecuencia 
criterios de corte para los derechos a la protección 
social; a menudo se basan en la evaluación médica 
y, por lo tanto, se presentan como un binario: con 
discapacidad versus sin discapacidad. Este enfoque 
de la discapacidad es problemático, al no reconocer 
que las personas experimentan la discapacidad de 
åďīĉĮ�ÆďĉĨăÐþĮș�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ř�īÐăÆðďĊăÐĮ. Es 
ðĉĨďīĴĊĴÐ�īÐÆăÆī�ĪķÐ�ÌðÆì�ĉĨăðĴķÌ�ÐĊ�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�
de la discapacidad, sin embargo, puede estar en tensión 
con la importancia política de reconocer a las PCD como 
un grupo distintivo con voz propia, lo que es crucial 
como base para su movilización en la lucha activa por 
su autodeterminación y derechos. El reconocimiento 
de esta identidad propia puede ocurrir, por ejemplo, 
con base en la adopción de la discapacidad como una 
identidad positiva y politizada58 y la movilización de 
las PCD como grupos de interés reconocible en su 
heterogeneidad y complejidad59.

La atención a la discapacidad es un objetivo funda-
ĉÐĊĴă�ÌÐĮÌÐ�ă�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�ÌÐă�ÆķðÌÌďȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
puede tensionar otros objetivos de las PCD en relación 
con su autonomía e independencia, tensión que se 
expresa en los reclamos del movimiento de la disca-

ǤǦ��ÑĮÐ�Ðă�ĨķĊĴď�ÐȬ�ÌÐă�ĨīÐ®ĉÅķăďȘ�ZU�ș�ȹ�ďĊŒÐĊÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ�
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», 2006, 
https://bit.ly/2MEvgpp.

Ǥǧ�wķĮĊ�qÐĴÐīĮș�wķĮĊ�:ÅÐăș�ř�wðĉďĊð�wřĉÐďĊðÌďķș�ȹtÐĮðĮĴĊÆÐș�
transformation and the politics of hope: imagining a way forward for the 
ÌðĮÅăÐÌ�ĨÐďĨăÐȸĮ�ĉďŒÐĉÐĊĴȺș�Disability & Society 24, n.o 5 (2009): 543-56.

ǤǨ�LķăðĊ��ăāÐīș�ȹ#ðĮÅðăðĴřș��īÐș�ĊÌ�ĴìÐ��ðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�
trabajo GOLD VI (Barcelona, 2022).

pacidad60. El Pacto Mundial sobre Ciudades Inclusivas y 
Sostenibles señala la importancia de facilitar que todas 
ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ŒðŒĊ�ÌÐ�ĉĊÐī�ðĊÌÐĨÐĊÌðÐĊĴÐȘ�}ĉÅðÑĊ�
apunta a que se tomen las medidas adecuadas en las 
ciudades y asentamientos humanos que faciliten la 
eliminación de barreras y la participación plena de las 
PCD y las personas mayores.

La Convención sobre los Derechos de las PCD especi-
ťÆ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ÐĮĴĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ă�ÐĊĴďīĊď�åòĮðÆďș�
al transporte, a la información y a las comunicaciones, 
incluidas las tecnologías y otras instalaciones y servi-
cios públicos. Gotemburgo�ȧwķÐÆðȨ�ì�ĴīÅþÌď�ÐĊ�
este sentido a través de su proyecto Una Ciudad para 
Todos. La ciudad está desarrollando un inventario de 
ÐÌðťÆðďĮ�ř�ÐĮĨÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�Ĩī�ĉÐÌðī�ă�ÆÆÐĮðÅð-
lidad, que incluye colegios, residencias de ancianos, 
bibliotecas, museos, instalaciones deportivas, parques, 
etc. Este instrumento se lleva a través de una base 
de datos electrónica abierta a todos los ciudadanos, 
Ĩī�ŒÐīðťÆī�Įð�ÆðÐīĴď�ÐÌðťÆðď�ď�ÐĮĨÆðď�ĨĸÅăðÆď�ÐĮĴ®�
adaptado a sus necesidades. La autoridad de trans-
porte de la ciudad ha desarrollado el qăĊðťÆÌďī�ÌÐ�
Viaje, que permite encontrar la forma más adecuada 
de viajar según las necesidades de accesibilidad de 
cada persona61.

De igual forma, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad hace un llamado a ir más 
allá de las políticas que aseguran la accesibilidad de las 
infraestructuras asistenciales. Se insta, pues, a desa-
rrollar políticas que promuevan el liderazgo de las PCD 
en la toma de decisiones que las involucran, el ejer-
cicio de sus derechos en contextos de informalidad, 
y el apoyo al trabajo de cuidados (remunerado y no 
remunerado). En Freetown�ȧwðÐīī�OÐďĊȨș�Ðă�ĉķĊðÆðĨðď�
promueve la accesibilidad de la atención médica para 
PCD en asentamientos informales. El proyecto realizó 
investigaciones con varias PCD y algunos miembros 
ÌÐ�ă�ÆďĉķĊðÌÌ�ĮðĊ�ÌðĮÆĨÆðÌÌÐĮ��ťĊ�ÌÐ�ðÌÐĊĴðťÆī�
sus aspiraciones y demandas. Uno de los desafíos clave 
que destacaron fue la muy limitada infraestructura de 
agua y saneamiento en el asentamiento. Ello causaba 
problemas tanto para el autocuidado de las PCD como 
para que sus cuidadores participaran en las prácticas 
de higiene diaria.

La falta de atención para las PCD es un problema 
urgente. Fuera de los países de ingresos altos existen 
pocos proyectos de protección social específicos, 
ķĊĪķÐ�Įò�ìř�ăæķĊĮ�ÐŘÆÐĨÆðďĊÐĮ�ȧÆďĉď�wķÌ®åīðÆ�ř�
9ūðȨ62. Es importante abordar la atención y la indepen-

ǥǟ��ăāÐīȘ

61 Banco Interamericano de Desarrollo, «Ciudades accesibles: ¿cómo 
ÌðĮÐĎī�ÆðķÌÌÐĮ�ĨĴĮ�Ĩī�ĨÐīĮďĊĮ�ÆďĊ�ÌðĮÆĨÆðÌÌȟȺș��ðķÌÌÐĮ�
sostenibles, 2015, https://bit.ly/3LVs3vK.

ǥǡ��ăāÐīș�ȹ#ðĮÅðăðĴřș��īÐș�ĊÌ�ĴìÐ��ðĴřȺȘ
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dencia y autonomía de las PCD, desde la perspectiva de 
su desarrollo, como apoyo mutuoȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�
basado en una ética feminista del cuidado, que exige 
que cumpla con criterios de atención, responsabilidad, 
competencia y receptividad63.

Considerando estas discusiones, las ciudades que 
cuidan a las PCD deberían:

 (a) promover un modelo emancipatorio de atención 
que apoye su autonomía y autodeterminación, 
enfatizando la interdependencia, en lugar de 
centrarse únicamente en la independencia; 

 (b) reconocer la importancia de los aspectos 
emocionales y relacionales del cuidado, y 

 (c) atribuir valor a las funciones sociales y 
económicas de los cuidadores y los trabajadores 
del cuidado64.

La prevalencia de la discapacidad tiende a ser menor en 
las zonas urbanas que en las rurales. El Informe Global 
sobre Discapacidad�ÌÐ�ă�ZTw�ÐĊÆďĊĴīĐ�ķĊ�ĨīÐŒăÐĊÆð�
ÌÐ�ȹÌðťÆķăĴÌÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮȺ�ÐĊ�Ðă�Ǡǣșǥ�ɦ�ÌÐ�ăĮ�q�#�
residentes en zonas urbanas frente al 16,4 % en las 
zonas rurales (cifra que en los países de bajos ingresos 
aumenta al 16,5 % en las zonas urbanas frente al 18,6 
% en áreas rurales)65. 

Instrumentos como la Herramienta de evaluación de la 
UNESCO para ciudades inclusivas destaca la importancia 
de su participación política y que estén presentes en la 
toma de decisiones sobre sus necesidades en los planes 
municipales66. El desafío es impulsar la capacidad de 
acción colectiva en la toma de decisiones en políticas 
urbanas y territoriales67.

Personas mayores y cuidados

El envejecimiento de la población es una de las 
ĴīĊĮåďīĉÆðďĊÐĮ�ĮďÆðăÐĮ�ĉ®Į�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ÌÐă�
siglo XXI, con consecuencias para casi todos los 
sectores de la sociedad. En las próximas décadas, 
muchos países estarán sometidos a presiones sociales 
y políticas debido a las necesidades de asistencia sani-

ǥǢ�LďĊ��Ș�}īďĊĴďș�ȹ�Ċ�'ĴìðÆ�ďå��īÐȺș�Generations: Journal of the American 
Society on Aging 22, n.o 3 (1998): 15-20.

ǥǣ��ăāÐīș�ȹ#ðĮÅðăðĴřș��īÐș�ĊÌ�ĴìÐ��ðĴřȺȘ

ǥǤ�ZTwș�ȹ�ďīăÌ�īÐĨďīĴ�ďĊ�ÌðĮÅðăðĴřȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǠȨȘ

ǥǥ��U'w�Zș�ȹ�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�Ĵďďă�åďī�ðĊÆăķĮðŒÐ�ÆðĴðÐĮȺ�ȧLāīĴș�ǡǟǠǦȨș� 
https://bit.ly/37EjhUq.

ǥǦ��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊð�ÐĴɁăȘș�ȹAĊĮĴðĴķĴðďĊă��ĨÅðăðĴðÐĮ�ĴďœīÌĮ�ķīÅĊ�
ÐĪķăðĴřȚ�tÐŦÐÆĴðďĊĮ�åīďĉ�ĴìÐ�NUZ��qīďæīĉĉÐ�ðĊ��ĊæăďīÐș�NĉĨă�
ĊÌ�>ŒĊȺș�NUZ���ďīāðĊæ�qĨÐī�wÐīðÐĮ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǡǟȨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNǥ'w�ǣ.

taria, pensiones y protección social de las personas 
ĉřďīÐĮȘ�wÐæĸĊ�Ðă�ðĊåďīĉÐ�Perspectivas de la población 
mundial de 201968, en 2050 una de cada seis personas 
en el mundo tendrá más de 65 años (16 %), más que la 
proporción de una de cada 11 en 2019 (9 %). En 2018, 
por primera vez en la historia, las personas de 65 años 
o más superaron en número a los niños menores de 
cinco años en todo el mundo.

OďĮ�ĉĨĮ�ÌÐ�ăĮ�ťæķīĮ�ǤȘǠ�ř�ǤȘǡ�ĉķÐĮĴīĊ�ăĮ�ĴĮĮ�ÌÐ�
crecimiento de la población mundial previstas hasta el 
año 2050 y la evolución de las perspectivas en la tasa de 
dependencia de la población mayor de 65 años respecto 
a la población de edades centrales (25 a 64 años).

ǥǧ�ZU��#�'wș�ȹ�ďīăÌ�qďĨķăĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮ�ǡǟǠǨȺș�qďĨķăĴðďĊ�#ðŒðĮðďĊș�ǡǟǠǨș�
https://bit.ly/3wvYElK.

9ķÐĊĴÐȚ��ĊæķĮ�wĴÐœīÌȘ
qīĴðÆðĨĊĴÐ�ÌÐă�ĨīďřÐÆĴď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ��}ǡǟǢǟș�ÆďĊ�Įķ�Įðăă�ÌÐ�īķÐÌĮ�ÌÐ�ĮÐæķĊÌ�

mano y sin acceso a servicios de cuidado por medio de tecnologías de asistencia tales 
Æďĉď�ÆďăďÆÆðĐĊ�ÌÐ�ĨīĐĴÐĮðĮ�ř�ÐĊĴīÐĊĉðÐĊĴď�Ĩī�Įķ�ķĮďș�ÐĊ�9īÐÐĴďœĊș�wðÐīī�OÐďĊȘ
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Figura 5.1 
Previsión de población activa / población inactiva (número de personas entre 25 y 64 años / 
número de personas mayores de 65) para 2025; proyección según la variante media

Figura 5.2
BĊÌðÆÐ�Ċķă�ĉÐÌðď�ÌÐ�ÆĉÅðď�ÌÐĉďæī®ťÆď�ȧÐĊ�ɦȨ�Ĩī�ǡǟǡǤȭǡǟǢǟț�ĨīďřÐÆÆðĐĊ�ĮÐæĸĊ�ă�
variante media

9ķÐĊĴÐȚ�ZU��#�'wș�ȹ�ďīăÌ�qďĨķăĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮ�ǡǟǠǨȺș�qďĨķăĴðďĊ�#ðŒðĮðďĊș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœŒ�'ăN

9ķÐĊĴÐȚ�ZU��#�'wș�ȹ�ďīăÌ�qďĨķăĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮ�ǡǟǠǨȺș�qďĨķăĴðďĊ�#ðŒðĮðďĊș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœŒ�'ăN
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A medida que los umbrales de juventud y vejez se 
desplacen, la organización social basada en la edad 
tendrá que cambiar. La tecnología está introduciendo 
ayudas en el campo del cuidado a través de la telea-
sistencia. Sin embargo, este medio no sustituye 
plenamente al cuidado presencial y personalizado, 
que es altamente costoso en tiempos de atención. La 
última etapa de la vida de las personas en condiciones 
de discapacidad y dependencia es extraordinariamente 
exigente en cualquier lugar, tanto en recursos indivi-
duales como colectivos, y tanto monetarios como no 
monetarios69.

En la actualidad, los GLR se han articulado para avanzar 
en este desafío. La Red Mundial de Ciudades y Comuni-
dades Amigables con las Personas Mayores70, creada por 
ă�ZTwș�ì�ĮķĉÌď�ĉ®Į�ÌÐ�ĉðă�ÆðķÌÌÐĮ�ř�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�
alrededor del mundo. Pone a disposición de sus miem-
bros una plataforma que permite el intercambio de 
ÅķÐĊĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮș�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ř�Ĩďřď�ĉķĴķďȘ�}ĉÅðÑĊ�
ofrece orientación y conocimientos sobre cómo evaluar 
el grado de adaptación de una ciudad o comunidad a 
las personas mayores, integrar una perspectiva que las 
ĴÐĊæ�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ÐĊ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ÆÆðĐĊ�ķīÅĊș�ř�
crear entornos adaptados a ellas. La iniciativa pone el 
foco en ocho áreas temáticas: transporte; vivienda; 
participación social; respeto e inclusión social; parti-
cipación cívica y empleo; comunicación e información; 
servicios comunitarios y de salud, y espacios al aire 
ăðÅīÐ�ř�ÐÌðťÆðďĮȘ�'Ċ�ÐĮĴ�ăòĊÐș�ă�Primera Asamblea 
Mundial de Envejecimiento (que tuvo lugar en Viena en 
1982) ya sostuvo la necesidad de construcción pública 
de soluciones habitacionales e instalación de servicios 
comunitarios para las personas mayores.

Ciudades sin violencia hacia las 
mujeres, personas lgbtQia+, 
niños, niñas y adolescentes

La violencia e inseguridad urbanas presentan diferentes 
īðÐĮæďĮ�ř�ÆďĊĊďĴÆðďĊÐĮ�Ĩī�ìďĉÅīÐĮ�ř�ĉķþÐīÐĮȘ�wÐ�
ĉĊðťÐĮĴ�ÌÐ�ĨķÐīĴĮ�ÌÐĊĴīď�ř�ÌÐ�ĨķÐīĴĮ�åķÐīȘ�
'ŘðĮĴÐĊ�ĨďÆďĮ�ÌĴďĮ�ťÅăÐĮ�ĮďÅīÐ�ă�ŒðďăÐĊÆð�ÌďĉÑĮ-
tica, una forma extrema de «anticuidado», que afecta 
principalmente a mujeres, niños y personas mayores. 
Escasean los datos procedentes tanto de encuestas 
como de registros (denuncias policiales, asesinatos, 
etc.) por la resistencia a hacerlos públicos. En el caso 
ÌÐ�ăĮ�ĉķþÐīÐĮ�ř�æīķĨďĮ�O:�}sA�Ɏș�ÐŘðĮĴÐ�ă�ĉÐĊš�

69 María Ángeles Durán Heras, «El futuro del cuidado: El envejecimiento 
de la población y sus consecuencias», Pasajes: Revista de pensamiento 
contemporáneo 50 (2016): 114-27, https://bit.ly/3EyR51j.

Ǧǟ�ZTwș�ȹ�æÐȭåīðÐĊÌăř��ďīăÌȺș�ZTw�tÐÌ�TķĊÌðă�ÌÐ��ðķÌÌÐĮ�ř�
Comunidades Amigables con las Personas Mayores, 2022,  
https://bit.ly/3lucro1.

adicional que recae sobre sus cuerpos y traspasa a 
otro plano sus temores. Este tipo de violencia aún no 
ÐĮĴ®�ĮķťÆðÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�ĨīÐĮÐĊĴÐ�ÐĊ�ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ĪķÐ�
inciden sobre las ciudades para prevenir y disminuir 
la inseguridad.

Una ciudad fragmentada, desconectada y con perife-
rias y barrios marginados desprovistos de servicios 
urbanos afecta el sentido de pertenencia e identidad 
territorial e incrementa la inseguridad urbana, con 
alto impacto en la autonomía integral de ciertas 
personas y grupos�ȧĉķþÐīÐĮș�ĨÐīĮďĊĮ�O:�}A�Ɏș�ĊðĎďĮș�
niñas, adolescentes, personas mayores, etc.). Cuando 
sienten temor, abandonan el espacio público, utilizan 
las ofertas urbanas con menor frecuencia y cambian sus 
īÐÆďīīðÌďĮȘ�'Į�ÌÐÆðīș�īÐÌÐťĊÐĊ�ř�īÐĮĴīðĊæÐĊ�Ðă�ĴðÐĉĨď�ř�
el espacio de intercambio y de circulación en la ciudad71. 
Del mismo modo, los niños y niñas ven directamente 
afectada su capacidad de desplazamiento en entornos 
percibidos como inseguros. Por ejemplo, el año 2017, en 
Londres (Reino Unido), se estimaba que los niños solo 
se desplazaban como media en un radio de 300 metros 
ăīÐÌÐÌďī�ÌÐ�Įķ�ÆĮ�ȰÌÐÅðÌďș�ÐĊĴīÐ�ďĴīďĮ�åÆĴďīÐĮș��
ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ðĊĮÐæķīðÌÌ�Œðă�ř�ŒðďăÐĊÆðȰș�ĉðÐĊĴīĮ�
ÐĊ�ǠǨǠǨ�ăď�ìÆòĊ�ÐĊ�ķĊ�īÌðď�ÌÐ�ÌðÐš�āðăĐĉÐĴīďĮ72.

La Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad de 
2004 marca un hito en el debate de las demandas de 
las mujeres para incluir sus intereses en las agendas 
políticas73. La Carta destaca propuestas sobre la gestión 
del territorio, orientadas a garantizar la participación de 
las mujeres en el ámbito local. Asimismo, reivindica el 
ÌÐīÐÆìď��ÆðķÌÌÐĮ�ĮďĮĴÐĊðÅăÐĮ�ř�ĮÐæķīĮ�ȰĪķÐ�ðĊÆăķřÐ�
el acceso equitativo a la vivienda y a los equipamientos 
ķīÅĊďĮȰ�ř�ă�æÐĊÐīÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ÌÐĮĴðĊÌďĮ��
los cuidados de la población en situación dependiente. 
En la misma línea, la Carta para la igualdad de mujeres 
y hombres en la vida local, adoptada por el Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa en 2006, representa 
un instrumento tanto político como práctico y propone 
métodos concretos para conseguir la igualdad de 
mujeres y hombres en diferentes ámbitos de competen-
cias: participación política, empleo, servicios públicos, 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ�ř�ďĴīďĮ74.

ǦǠ�Zăæ�wÐæďŒð�TīòĊș�ȹ�ďĊŒðŒÐĊÆð�ÐĊ�ă�ÌðŒÐīĮðÌÌȚ�ķĊ�ĉðīÌ�ÌÐ�æÑĊÐīď�
al espacio público», en Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos, ed. 
�Ċ�9ăĸ�ȧwĊĴðæď�ÌÐ��ìðăÐȚ�'ÌðÆðďĊÐĮ�w�tș�ǡǟǟǨȨș�ǠǣǤȭǥǡș� 
https://bit.ly/3Mmcs8K.

Ǧǡ�wĊÌī��ðÆÐĊĴÐș�ȹ}ðĉ�:ðăăȚ�ȵ:īĊĴðī�ķĊ�ÐĮĴðķ�ÌÐ�þďÆ�ÑĮ�ķĊ�īÐÆďĊÐðŘÐĉÐĊĴ�
ăĮ�ĮÆīðťÆðĮ�ĪķÐ�ÐăĮ�ðĊåĊĴĮ�ìĊ�åÐĴ�ÌķīĊĴ�ă�ĨĊÌÝĉðȶȺș�El Diari de 
l’Educació - Educa.Barcelona, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT#Ǡ�}ř.

73 Este documento se elaboró en el Foro Mundial de las Mujeres, celebrado 
en Barcelona en 2004 y vinculado al Foro Urbano Mundial. Foro Mundial de 
las Mujeres, «Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad», Revista paz y 
ÆďĊŦðÆĴďĮ 5 (2012): 197-208, https://bit.ly/3rJ1NND.

74 CEMR-CCRE, «European Charter for Equality of Women and Men in Local 
Life», 2006, https://bit.ly/3NG4yHW.
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El acoso sexual y otras formas de violencia en los 
espacios públicos existen en todos los países, tanto 
en zonas rurales como en ciudades, e incluso en los 
espacios virtuales. La comprensión de la naturaleza 
de la violencia de género muestra la urgencia de 
proporcionar soluciones eficaces e integrales. La 
iniciativa mundial Ciudades Seguras y Espacios Públicos 
Seguros75, de ONU Mujeres, se centra en el desarrollo de 
ÆÆðďĊÐĮ�ăďÆăÐĮ�Ĩī�ĨďĊÐī�ťĊ��ă�ŒðďăÐĊÆð�ÆďĊĴī�ăĮ�
mujeres y las niñas y apoya la participación política y el 
empoderamiento económico de las mujeres. Iniciativas 
Æďĉď�ÐĮĴ�ÐĮĴ®Ċ�řķÌĊÌď��ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ��ÌÐĮťī�
la normalización del acoso sexual y otras formas de 
violencia de género, con especial atención a las mujeres 
y niñas que viven en los barrios más pobres o que son 
discriminadas por razones de raza, etnia, edad, disca-
pacidad u orientación sexual.

Complejidades y oportunidades 
de la migración
O�ĉďŒðăðÌÌ�ìķĉĊ�ȰĪķÐ�Œ�ÌÐĮÌÐ�ĉďŒðĉðÐĊĴďĮ�
ŒďăķĊĴīðďĮ�ìĮĴ�ÌÐĮĨăšĉðÐĊĴďĮ�åďīšÌďĮȰ�ÐĮ�ķĊď�
de los desafíos prioritarios de la agenda internacional. 
Constituye un fenómeno global y complejo, con origen 
y efectos en múltiples ámbitos, de índole económica, 
social, cultural y de seguridad, que se proyecta hacia 
Ðă�åķĴķīďȘ�qķÐÌÐ�īÐĨďīĴī�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�
migrantes y sus familias, y también puede generarlos en 
los países de tránsito y acogida, e incluso en el lugar de 
origen76Ș�O��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�
proporciona un marco general para abordar la relación 
entre las migraciones y el desarrollo, incluyendo a las 
personas migrantes en su principio básico de «no dejar 
a nadie atrás».

wÐæĸĊ�ÌĴďĮ�ÌÐ�ă�ZīæĊðšÆðĐĊ�AĊĴÐīĊÆðďĊă�Ĩī�ăĮ�
Migraciones u OIM, solo en 2020 más de 281 millones 
de personas se desplazaron en el mundo, situación que 
para 2022 se ha complejizado más con el surgimiento de 
ĊķÐŒďĮ�ÆďĊŦðÆĴďĮ�ÅÑăðÆďĮ77. Las causas y motivos de los 
desplazamientos son diversos: la búsqueda de mejores 
oportunidades de desarrollo; la huida de situaciones de 
ŒðďăÐĊÆðș�æķÐīīĮ�ř�ÆďĊŦðÆĴďĮț�ăďĮ�åÆĴďīÐĮ�Æăðĉ®ĴðÆďĮ�
ÐŘĴīÐĉďĮ�ď�ă�īÐķĊðťÆÆðĐĊ�åĉðăðī�ĮďĊ�ăæķĊďĮ�ÌÐ�ÐăăďĮȘ�
La migración no afecta de la misma manera a todas las 
personas y poblaciones, y en muchos casos se produce 
en circunstancias desfavorables, en particular si se 
encuentran en condición irregular.

ǦǤ�ZU�ȭTķþÐīÐĮș�ȹ�ðķÌÌÐĮ�wÐæķīĮ�ř�'ĮĨÆðďĮ�qĸÅăðÆďĮ�wÐæķīďĮȚ�AĊåďīĉÐ�
ÌÐ�īÐĮķăĴÌďĮ�æăďÅăÐĮȺ�ȧUķÐŒ��ďīāș�ǡǟǠǦȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢqǧL�O}.

76 OIM, «Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018» (Ginebra, 2018), 
https://bit.ly/3HlAce1.

77 OIM, «Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020» (Ginebra, 2020), 
https://bit.ly/3Fz36pN.

Aunque la política migratoria recae en las autoridades 
nacionales, los filtros y barreras se establecen en 
los lugares de primer contacto. Históricamente, las 
ciudades han sido y son espacios de refugio. Alrededor 
del 60 % de las personas refugiadas y el 80 % de la 
población desplazada al interior de los países se movi-
lizan hacia áreas urbanas78Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�åďīĉķăÆðĐĊ�
de políticas migratorias a nivel local y regional para 
atender a la población migrante aún está en su infancia 
y enfrenta resistencias.

La experiencia migratoria tiende a reforzar las 
desigualdades y vulnerabilidades en relación con la 
raza, el género, la clase, la orientación sexual, la edad 
y la discapacidad. Muchas personas migrantes parti-
cipan directamente en los desafíos de cuidados de las 
ciudades, tanto como receptoras de cuidado como 
ocupando trabajos en que proveen cuidado.

Las ciudades no solo luchan contra mandatos, recursos 
y conocimientos restringidos que reducen su capacidad 
para atender a las personas recién llegadas, sino que 
también deben lidiar con las repercusiones locales de 

Ǧǧ�>ĊĮ�qīāș�ȹ}ìÐ�ĨďœÐī�ďå�ÆðĴðÐĮȺș���U�t�AĊĊďŒÆðĐĊș�ǡǟǠǥș� 
https://bit.ly/3OstJ1X.

9ķÐĊĴÐȚ�9ÐīīĊ�}ìďīĊřÆīďåĴș�ĨīÐĮðÌÐĊĴÐ�ř�ÌðīÐÆĴďī�æÐĊÐīă�ÌÐ�w}���ZȘ
Un grupo de residentes retiran una palmera muerta del jardín comunal 
durante los trabajos de limpieza trimestrales, Australia.
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las decisiones tomadas por las autoridades centrales, 
como las asignaciones presupuestarias o la creación de 
campamentos para albergar a las poblaciones despla-
zadas79. En Europa, a raíz de la crisis de refugiados 
de 2015, se hicieron visibles numerosas iniciativas 
de ciudades y de coaliciones de ciudades: mientras 
que los gobiernos nacionales frenaban el ingreso en 
sus fronteras, estas iniciativas propusieron acciones 
concretas y simbólicas para acoger a los solicitantes 
ÌÐ�Įðăďș�ĨīďŒÐĊðÐĊĴÐĮ�ĨīðĊÆðĨăĉÐĊĴÐ�ÌÐ�wðīð�Ð�AīāȘ�
La crisis en la región se ha profundizado más aún tras 
el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

Los GLR, al ser el principal espacio de contacto en la 
llegada de población migrante, suelen implementar 
acciones de apoyo y proveer los servicios básicos 
para los nuevos residentes. No obstante, a menudo los 
procedimientos se complican por la falta de recursos 
e información, la barrera del idioma y la discriminación.

Algunas experiencias abordan estos desafíos. En 
Ámsterdam (Países Bajos), los migrantes reciben 
asesoría para el empleo, la educación, el emprendi-
miento, la participación y el idioma. En Berlín (Alemania), 
representantes de organizaciones de migrantes parti-
cipan en la Junta Asesora Estatal sobre Migración e 
Integración80. El Centro Local de Apoyo a la Integración 
de Migrantes del Ayuntamiento de Lisboa (Portugal), 
que funciona como una ventanilla única, entrega infor-
mación y apoyo. La Política de Integración de Migrantes 
de Johannesburgo�ȧwķÌ®åīðÆȨ�īÐÆďĊďÆÐ�Ðă�ĨĨÐă�ÆīķÆðă�
que desempeñan en esta materia la sociedad civil y las 
organizaciones lideradas por migrantes. En Bogotá 
(Colombia), el Defensor del Pueblo ejerce el control 
social sobre el trabajo de la Administración local y 
lleva las preocupaciones de los residentes ante sus 
representantes. El activismo de las ciudades sobre 
la migración en el escenario mundial ha llevado al 
establecimiento de redes internacionales tales como 
el Mecanismo de los Alcaldes del Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo en 201881.

El Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y 
Regular de 201882, promovido por las Naciones Unidas 
con vistas a dar cumplimiento a la Agenda 2030, sirve 
como herramienta para impulsar una gobernanza que 
promueva el mayor bienestar e inclusión de las personas 
migrantes en sus países de tránsito y de destino. En 

ǦǨ��ăð�9āìīřș�ȹȵwĊÆĴķīř��ðĴðÐĮȶȚ�>ďœ�#ď��ðĴðÐĮ��īÐ�åďī�UÐœÆďĉÐīĮȟ��Ċ�
ZŒÐīŒðÐœ�ďå�AĊÆăķĮðŒÐ�OďÆă�tÐĮĨďĊĮÐĮ�Ĵď�TðæīĴðďĊȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�
de trabajo GOLD VI (Barcelona, 2022).

80 ONU-Habitat, «Local Inclusion of Migrants and Refugees. A Gateway 
to Existing Ideas, Resources and Capacities for Cities Across the World» 
(Nairobi, 2021), https://bit.ly/3xKV2i4.

ǧǠ�9āìīřș�ȹȵwĊÆĴķīř��ðĴðÐĮȶȚ�>ďœ�#ď��ðĴðÐĮ��īÐ�åďī�UÐœÆďĉÐīĮȟ��Ċ�
Overview of Inclusive Local Responses to Migration».

ǧǡ�ZU�ș�ȹqÆĴď�TķĊÌðă�Ĩī�ķĊ�TðæīÆðĐĊ�wÐæķīș�ZīÌÐĊÌ�ř�tÐæķăīȺș�
2022, https://bit.ly/3hb8Xbn.

esta línea, como parte de la Coalición Latinoamericana y 
Caribeña contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia, 
las autoridades locales de Quito (Ecuador), Ciudad de 
México (México), Medellín (Colombia) y Montevideo 
ȧ�īķæķřȨ�ìĊ�ÌÐĮīīďăăÌď�ķĊ�īÐŦÐŘðĐĊ�ÆÐīÆ�ÌÐ�ăĮ�
dinámicas estructurales del racismo y la discriminación 
contra las personas vulnerables, con especial énfasis 
en las personas migrantes83.

Una de las características de los movimientos migra-
torios actuales en todo el mundo es su creciente 
feminización, no tanto por el incremento de los 
desplazamientos de mujeres, sino porque cada vez más 
mujeres migran de forma independiente. Al desarraigo 
que esta situación conlleva se agrega que, en el tránsito 
migratorio y en los lugares de destino, las mujeres y 
las niñas se enfrentan a diversas desigualdades que 
limitan su protección y el ejercicio de sus derechos84. 
De manera similar, las personas migrantes y refugiadas 
O:�}sA�Ɏ�ÐĊåīÐĊĴĊ�ĉÐĊšĮ�ř�ŒðďăÐĊÆð�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�
en su experiencia migratoria. Para abordar algunos de 
estos desafíos, Sao Paulo (Brasil) desarrolló el Plan Muni-
cipal de Políticas Públicas para Refugiados y Migrantes 
(2021-2024), que tiene entre sus objetivos fomentar 
la inclusión y participación de mujeres y miembros 
O:�}sA�Ɏ�ÌÐ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ĉðæīĊĴÐĮ85.

Es interesante destacar que la noción de «reciprocidad» 
apunta a la necesidad de promover el reconocimiento 
de la diversidad de las personas y sus condiciones de 
vida. Y, a la vez, implica que es crucial promover que las 
propias personas reconozcan sus identidades sociales 
y las injusticias en sus condiciones de vida y hagan 
reclamos relacionados con ellas. El reconocimiento 
no se convierte en algo unilateral o impuesto, sino en 
un acto recíproco86.

83 OIM, «Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015» (Ginebra, 2015), 
https://bit.ly/3FEjK7C.

ǧǣ�qU�#ș�ZA}ș�ř�ZATș�ȹ:ķò�ÌÐ�qăĊðťÆÆðĐĊȚ�TķþÐīÐĮ�ĉðæīĊĴÐĮ�ř�ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�
vida», 2021, https://bit.ly/3vAPJiL.

ǧǤ�9āìīřș�ȹȵwĊÆĴķīř��ðĴðÐĮȶȚ�>ďœ�#ď��ðĴðÐĮ��īÐ�åďī�UÐœÆďĉÐīĮȟ��Ċ�
Overview of Inclusive Local Responses to Migration».

ǧǥ��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș��ĉðă��ďÆðĎș�ř��īÐĊ�OÐŒřș�ȹ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�
ďå�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�
(Barcelona, 2021).
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La crisis de los cuidados demanda medidas y políticas 
sostenibles basadas en un nuevo modelo de organiza-
ción social que responda a las necesidades presentes 
y futuras. Las consecuencias de la persistente divi-
sión sexual, socioeconómica y racial del trabajo de 
cuidado son múltiples: (a) retroceso en la participación 
laboral de las mujeres y concentración en empleos 
mal remunerados; (b) aumento de la pobreza de las 
personas que cuidan y de quienes requieren cuidados; 
(c) pérdida del talento humano; (d) desgaste físico, 
mental y emocional de quienes cuidan, etc.

La llamada «nueva normalidad» que implica la actual 
crisis sanitaria y social requiere dar curso a cambios 
importantes en las modalidades y estructuras del 
trabajo tanto productivo como reproductivo, con 
nuevos desafíos de reorganización que deben asumir 

los hogares, la sociedad y el Estado. Es necesario 
avanzar en el reconocimiento de la centralidad de 
los cuidados para la sostenibilidad de la vida, para 
el funcionamiento de las economías y los procesos 
de recuperación económica con igualdad de género, 
y para el logro de una mayor corresponsabilidad de 
los cuidados entre el Estado, el mercado y las comu-
nidades, y entre hombres y mujeres87.

Lograr la igualdad sustantiva y el empoderamiento 
de las mujeres requiere reconocer las desigualdades 
que existen en el trabajo destinado a la provisión de 
cuidados no remunerados, y construir condiciones 
para reducirlo y redistribuirlo. Por tanto, es central:

ǧǦ��'q�Oȭ'�O���ř�ZU�ȭTķþÐīÐĮș�ȹ�'q�O�ř�ZU��TķþÐīÐĮȚ�wðĮĴÐĉĮ�
integrales de cuidados son clave para la recuperación socioeconómica en 
�ĉÑīðÆ�OĴðĊ�ř�Ðă��īðÅÐȺ�ȧwĊĴðæď�ÌÐ��ìðăÐș�ǡǟǡǟȨș�https://bit.ly/3FBIVY6.

4 «Hacia ciudades 
y territorios que 
cuidan»: reconocer, 
redistribuir y 
reducir el trabajo 
de los cuidados
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 (a) reconocer, hacer visible y revalorizar el trabajo 
de cuidados (así como a quien lo presta y quien 
lo necesita) como clave para el bienestar de las 
sociedades y para el funcionamiento de la economía, 
tanto como servicio prestado en el seno de los 
hogares como desde su consideración de sector 
económico de empleo decente;

 (b) redistribuir, de manera más justa y equilibrada, 
el trabajo de cuidados no remunerado y las 
responsabilidades domésticas entre mujeres y 
hombres, y entre distintos grupos sociales, y

 (c) reducir la carga de trabajo no remunerado, 
aminorando la carga que soportan las mujeres en 
los hogares vía la provisión de servicios públicos 
locales de cuidado, apoyar y dar mejor cobertura 
a las necesidades básicas del cuidado desde un 
enfoque de derechos y basándose en los principios 
de igualdad, universalidad y solidaridad88.

Lo anterior supone, entre otros, los siguientes desafíos:

 (a)  democratizar ,  es decir,  fomentar la 
corresponsabilidad y participación en la toma de 
decisiones; redistribuir la oferta de los cuidados entre 
el Estado, el mercado, la comunidad y las familias, y 
asegurar la participación de las personas que cuidan y 
quienes necesitan o reciben cuidados en los espacios 
de toma de decisiones; 

 (b) desmercantilizar la experiencia del cuidado, 
cambiando el concepto de «quien puede pagar, puede 
acceder», ya que acceder a servicios de cuidado de 
calidad es una forma de reducir las desigualdades 
sociales, al garantizar los derechos de quienes 
requieren cuidados y de quienes cuidan, y

 (c) desfeminizar, o sea, deconstruir los roles de 
género haciendo del cuidado una opción, e incluir 
en la protección social a quienes presten cuidados 
no remunerados89.

}ĊĴď�Ðă�'ĮĴÌď�Æďĉď�ăďĮ�ĐīæĊďĮ�ÌÐ�æďÅðÐīĊď�ĴÐīīðĴď-
riales tienen un importante papel que desempeñar en 
los cuidados. Pueden, por ejemplo, dotar directamente 
de bienes, infraestructura y servicios. Al mismo tiempo, 
pueden adoptar normativas para permitir, promover, 
incentivar u obligar a otros actores a cubrir las nece-
sidades de cuidado. La provisión de infraestructura 
ĨĸÅăðÆ�ř�ĮďÆðă�ÌÐ�ÆķðÌÌď�ĴðÐĊÐ�Ðă�ĨďĴÐĊÆðă�ȰÐĊ�Ðă�
ĉÐÌðĊď�ř�ăīæď�ĨăšďȰ�ÌÐ�īÐÌķÆðī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮș�
especialmente si se regula y se controla la calidad de 

ǧǧ�wăăÑ�ř�TďăĨÐÆÐīÐĮș�ȹtÐÆďĊďÆÐīș�īÐÌðĮĴīðÅķðī�ř�īÐÌķÆðī�Ðă�ĴīÅþď�ÌÐ�
cuidados. Prácticas inspiradoras en américa latina y el caribe».

ǧǨ��'q�Oȭ'�O��ș�ȹqĊďīĉ�wďÆðă�ÌÐ��ĉÑīðÆ�OĴðĊȺș�ǡǟǠǦȘ

los servicios comunitarios, públicos y privados, que 
brindan cuidados.

Avanzar en el derecho a cuidar y a recibir cuidados 
implica la construcción de sistemas de cuidados 
de amplia cobertura. Conlleva reconocer aquellos 
ámbitos de la acción pública que requieren de acciones 
åďÆăðšÌĮ�Ĩī�æīķĨďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ȰÐĊ�ĮðĴķÆðĐĊ�ÌÐ�
ÌÐĨÐĊÌÐĊÆð�ď�ŒķăĊÐīÅðăðÌÌȰ�ř�ĪķÐăăďĮ�ĮÐÆĴďīÐĮ�ĪķÐ�
pueden sostenerse sobre principios de universalidad, 
como la salud y la educación. Un aspecto importante 
ĪķÐ�ĮÐ�ÌÐÅÐ�ÆďĊĮðÌÐīī�ÐĮ�ă�ÐĮÆă�ĉ®Į�ÐťÆðÐĊĴÐ�Ĩī�
Ðă�ÅďīÌþÐ�ÌÐă�ÆķðÌÌď�ÐĊ�ăďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮȘ�wÐ�ĨīďĨďĊÐ�
que sea el barrio, pues es ahí donde se tejen las soli-
daridades y las mujeres construyen y reconstruyen la 
huella empática del cuidado90. Es importante medir y 
poner en valor la amplia contribución de las mujeres al 
desarrollo del cuidado.

En los caminos del cuidado se pueden identificar 
contextos y condiciones que generan un entorno 
propicio para avanzar en prácticas que ponen en el 
centro desafíos y respuestas en relación con la igualdad 
urbana y territorial. Las iniciativas que siguen tocan 
diferentes temas y demandas que proponen dichos 
caminos, y se muestran agrupadas en torno a los tres 
grupos de estrategias mencionados anteriormente 

Ǩǟ�qďăăďș�9ăĸș�ř�9īĊæĊðăăďș�ȹ}īĊĮåďīĉī�ăďĮ�ÆķðÌÌďĮș�ĉĨăðī�ă�
autonomía feminista».

Fuente: ACHR.
'ă�ÆÐĊĴīď�wķœðĴ��ĴĊďď�>ďĉÐăÐĮĮ��ÐĊĴÐīș�ÐĊ�Ðă�ÌðĮĴīðĴď�}ăðĊæ��ìĊ�ÌÐ��Ċæāďāș�åķÐ�
el primer refugio para personas sin hogar del país que fue diseñado y construido y es 
æÐĮĴðďĊÌď�òĊĴÐæīĉÐĊĴÐ�Ĩďī�ăĮ�ĨīďĨðĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĮðĊ�ìďæīș�}ðăĊÌðȘ
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Æďĉď�ķĊ�ĉĊÐī�ÌÐ�īÐŦÐŘðďĊī�ÆÐīÆ�ÌÐ�ÌÐĮåòďĮ�
clave vinculados a los cuidados en un sentido amplio. 
wÐ�ÌÐĮĴÆĊ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�ĮďăðÌīðĮ�ÌÐ�ÌðĮĴðĊĴď�Æī®ÆĴÐī�
y escala que afrontan los cuidados desde un enfoque 
de derechos, inclusión y sostenibilidad.

4.1 reconocer y 
democratizar 
los cuidados: 
inclusión y 
participación 
ciudadana para la 
equidad urbana y 
territorial

Desde la sociedad civil y los GLR han surgido nume-
rosas experiencias tras un proceso de aprendizaje y de 
búsqueda (y, a veces, de lucha) por parte de las comu-
nidades afectadas. Abordan temas como las personas 
sin vivienda o la inclusión de grupos históricamente 
marginados en espacios de toma de decisiones y 
seguridad.

Organizaciones y redes sociales demuestran que, 
cuando las personas tienen la oportunidad de orga-
nizarse y participar activamente en el abordaje de sus 
problemas, el proceso las fortalece y sus soluciones 
suelen ser más acordes a las necesidades reales que 
las propuestas externas implementadas de arriba 
abajo. A continuación, se expone una selección de 
experiencias notables en este aspecto.

 ° tÐÌ�}ðăĊÌÐĮ�ÌÐ�qÐīĮďĊĮ�ĮðĊ�}ÐÆìď�ȧThailand 
Homeless Network), en Bangkok�ȧ}ðăĊÌðȨ91. La red 
es un ejemplo de cómo las personas sin techo (que 
se encuentran entre las más pobres y marginadas 
de la ciudad), a través de su activismo y con apoyo 

ǨǠ��ďăðÆðĐĊ��Įð®ĴðÆ�Ĩďī�Ðă�#ÐīÐÆìď��ă��ðŒðÐĊÌș�ȹ}ìðăĊÌ�>ďĉÐăÐĮĮ�
UÐĴœďīāȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�
(Barcelona, 2022).

de organizaciones no gubernamentales y GLR, 
lograron soluciones innovadoras y apropiadas a 
sus necesidades de atención y cuidados. Frente a 
la respuesta tradicional de los albergues públicos 
que separan a los miembros de las familias, la red 
propone centros autogestionados, que ofrecen 
diferentes opciones a las necesidades de vivienda 
y cuidados. Entre ellos, se han creado espacios 
para la formación y para el desarrollo de actividades 
productivas. Así ha ocurrido durante la pandemia de 
ă��Z�A#ȭǠǨȘ�'ă�ÆÐĊĴīď�ķĴďæÐĮĴðďĊÌď�ÌÐ��Ċæāďā�
ha logrado incidir en la política de la autoridad 
municipal. Con apoyo del Gobierno central y de 
varios GLR, la experiencia ha sido replicada en tres 
ÆðķÌÌÐĮ�ĉ®Į�ÌÐ�}ðăĊÌðȘ

 ° Redes de vendedores en las calles de Delhi (India) y 
Durban�ȧwķÌ®åīðÆȨ92. Como respuesta a la necesidad 
de cuidados y acceso a la alimentación durante la 
pandemia, los vendedores ambulantes afectados 
por el cierre de las actividades económicas se 
organizaron para mantener sus fuentes de trabajo 
a la par que su seguridad sanitaria y la de sus 
compradores. En Delhi contaron con el apoyo de 
la Alianza Nacional de Vendedores Ambulantes 
en India, y de la red Mujeres en Empleo Informal: 
Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas 
en inglés). En Durban, les apoyó la organización 
Ċď�æķÅÐīĊĉÐĊĴă��ĮðřÐ�Ð}åķăÐĊðȘ�wð�ÅðÐĊ�ĉÅĮ�
ciudades son muy diferentes, estas organizaciones 
introdujeron innovaciones tales como provisión de 
infraestructura básica, especialmente estaciones de 
lavado y el rediseño espacial de áreas comerciales; 
implementaron medidas de distanciamiento social, 
y establecieron compromisos con las autoridades 
locales en tales materias. Esto sugiere un camino 
posible para minimizar los riesgos a la salud, 
maximizar las oportunidades de subsistencia y 
contribuir así a los cuidados de la comunidad.

Algunos GLR han reconocido la prioridad de reconocer y 
democratizar los cuidados. A partir de una perspectiva 
de derechos humanos, en diversas ciudades se observa 
una evolución respecto del concepto «seguridad» (un 
desafío a los GLR), en el cual se integran nociones de 
inclusión, no discriminación, cultura de paz e igualdad 
de género. Desde esta perspectiva, cuidar a la ciuda-
danía implica una transformación en la percepción 
pública de las instancias institucionales y de su 

Ǩǡ��A':Z�ř��ĮðřÐ�'ĴåķăÐĊðș�ȹqķÅăðÆ�wĨÆÐ�}īÌðĊæ�AĊĊďŒĴðďĊĮ�ðĊ�#Ðăìðș�
AĊÌð�ĊÌ�#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�
hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

http://www.aet.org
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personal, un cambio a partir del cual ciudadanía e 
ðĊĮĴðĴķÆðďĊăðÌÌ�ĮÐ�ðÌÐĊĴðťÆĊ�Æďĉď�ăðÌĮȘ

En las últimas décadas, las redes de ciudades han visto 
surgir nuevas iniciativas llevadas a cabo por Alcaldes 
Ĩďī�ă�qšș�Ðă�9ďīď�'ķīďĨÐď�Ĩī�ă�wÐæķīðÌÌ��īÅĊ�
ď�Ðă�9ďīď�TķĊÌðă�ÌÐ��ðķÌÌÐĮ�ř�}ÐīīðĴďīðďĮ�ÌÐ�qšș�ĪķÐ�
están contribuyendo a recuperar las ciudades como 
lugares y los gobiernos locales como actores que cuidan 
a la ciudadanía93.

Experiencias que se destacan:

 ° Defensoría del pueblo de Seúl (República de Corea). 
La ciudad cuenta con un sistema de defensores del 
pueblo que permite a la población denunciar las 
violaciones de derechos humanos, que muchas 
veces afectan a las personas que necesitan y 
proveen cuidados por tratarse de colectivos 
tradicionalmente excluidos y discriminados 
estructuralmente. La población, pues, puede 
denunciar ante un tribunal compuesto por 
autoridades locales y defensores de los derechos 
humanos. En su política local de derechos humanos, 
wÐĸă�ăăÐŒĐ��ÆÅď�ķĊ�ĉĨăðď�Ĩīďæīĉ�ÌÐ�åďīĉÆðĐĊ�
que alcanzó a más de 40.000 funcionarios públicos94.

 ° Capacitación policial. En diversas ciudades, 
instituciones policiales impulsan programas para 
adoptar nuevos enfoques y protocolos. Entre otros 
ejemplos, Ciudad de México (México) implementó 
una academia en línea para capacitar a policías 
sobre el tema específico de la violencia contra 
mujeres y niñas. Varias ciudades de Estados Unidos, 
en respuesta a recientes casos de brutalidad 
policial, están incorporando cambios en los 
procedimientos policiales: Atlanta adoptó nuevos 
protocolos para prevenirla, Oakland incorporó el 
enfoque de prevención de la violencia impulsado por 
organizaciones de las comunidades, y Nueva York 
ĴīĊĮťīðĐ�ĉðă�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�ÌĐăīÐĮș�ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐ�
asignados a la fuerza policial, a agencias civiles que 
trabajan en seguridad pública y en el fortalecimiento 
de los centros juveniles.

ǨǢ�LķĉÐ�qķðæĨðĊĐĮ�ř��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#qȨș�ȹOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�
ĮìðåĴðĊæ�ĨĨīďÆìÐĮ�Ĵď�ķīÅĊ�ĮÐÆķīðĴřȚ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�ÆīÐ�ðĊ�ÌŒĊÆðĊæ�ĨÐÆÐ�
culture and social justice», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la 
igualdad (Barcelona, 2022).

Ǩǣ�LķĉÐ�qķðæĨðĊĐĮ�ř��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#qȨș�ȹtÐðĊŒÐĊĴðĊæ�ĊÌ�
ÐŘĨĊÌðĊæ�ĮďÆðă�ĮĮðĮĴĊÆÐ�Ĵď�ŒķăĊÐīÅăÐ�æīďķĨĮ�ðĊ�ĴìÐ�œāÐ�ďå�ĴìÐ�
COVID-19 crisis», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad 
(Barcelona, 2022).

 ° Políticas de seguridad con estrategias de no 
discriminación. En estas políticas, destacan 
estrategias de no discriminación que celebran la 
diversidad en la ciudad95Ș�O�ZťÆðĊ�ÌÐ�#ÐīÐÆìďĮ�
Humanos de Nueva York (Estados Unidos) ha 
promovido la campaña Aún creo en nuestra ciudad. 
En Vancouver (Canadá), para contrarrestar el 
odio antiasiático provocado por la pandemia de 
la COVID-19, se lanzó la campaña Es un problema 
de salud, no un problema racial. En Europa, el 
departamento de Seine-Saint Denis (Francia) 
y Barcelona (España) se centraron en producir 
información sobre la discriminación a nivel local. 
Ámsterdam (Holanda), a través de su membresía en 
la red Rainbow Cities, avanzó en una política para 
ĨīÐŒÐĊðī�ă�ŒðďăÐĊÆð�ÆďĊĴī�ă�ÆďĉķĊðÌÌ�O:�}sA�Ɏ�
que incluye intervenciones en el espacio público y 
el sistema escolar.

 ° Promoción de una cultura de paz. Grigny (Francia) 
implementa un plan en el marco de la red Alcaldes 
por la Paz que implica la integración de la cultura de 
la paz en eventos públicos, planes académicos de 
las escuelas y clubes juveniles, entre otras acciones. 
Ciudad de México (México) ha propuesto la iniciativa 
Cartografías de paz vinculada al Foro Mundial sobre 
�ðķÌÌÐĮ�ř�}ÐīīðĴďīðďĮ�ÌÐ�qš�ÆďĊ�Ðă�ďÅþÐĴðŒď�ÌÐ�
destacar la ciudad como un lugar de convivencia96. 
Así, la narrativa de la convivencia en los barrios 
y la lucha contra la normalización de la violencia 
permiten cambiar las percepciones sobre la paz 
y la seguridad urbanas dando voz a los residentes.

La tarea de reconocer y democratizar los cuidados 
se ha materializado también en dar respuesta a las 
necesidades de las personas migrantes.

 ° Inclusión de personas migrantes. En Ámsterdam 
(Países Bajos), se estableció en 2017 el Enfoque de 
Ámsterdam, mediante el cual los migrantes son 
asesorados durante un período de tres años en 
ámbitos como empleo, educación, emprendimiento, 
participación e idioma. En Quilicura (Chile), en 
respuesta a casos de discriminación de estudiantes 
migrantes en escuelas municipales, se impartió al 
personal funcionario formación sobre la movilidad 
humana como un derecho. En Viena (Austria), se 

ǨǤ�qķðæĨðĊĐĮ�ř�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#qȨș�ȹOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�ĮìðåĴðĊæ�
ĨĨīďÆìÐĮ�Ĵď�ķīÅĊ�ĮÐÆķīðĴřȚ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�ÆīÐ�ðĊ�ÌŒĊÆðĊæ�ĨÐÆÐ�ÆķăĴķīÐ�
and social justice».

Ǩǥ�qķðæĨðĊĐĮ�ř�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#qȨȘ
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ofrece a las personas migrantes formación en 
diferentes ámbitos de conocimiento. En París 
(Francia), Les Grand Voisins («los grandes vecinos») 
es un centro de recepción de refugiados situado 
en las instalaciones de un antiguo hospital que la 
ciudad prestó para este propósito. En Mogadiscio 
ȧwďĉăðȨș�ĮÐ�ĮÐăÐÆÆðďĊīďĊ�ĮðĴðďĮ�Ĩī�ĨīďřÐÆĴďĮ�
habitacionales y se desarrollaron prototipos 
complementados con un plan de viviendas de 
alquiler97.

 ° Colaboraciones para el apoyo de personas migrantes 
desde la sociedad civil en Asia98. Estudios con 
migrantes en :œĊŪķ (República de Corea) han 
ÌÐĉďĮĴīÌď�ă�ðĉĨďīĴĊÆð�ÌÐ�ăĮ�Zw��Ĩī�ÅīðĊÌī�
información y asistencia a los migrantes que les 
permita navegar los sistemas públicos y servicios 
ofrecidos por GLR del país receptor.

OĮ�ĉķþÐīÐĮ�ĉðæīĊĴÐĮ�ř�ĮķĮ�ìūĮ�Ð�ìūďĮ�ĮďĊ�ĉ®Į�
vulnerables al abuso, la violencia, la explotación y la 
discriminación. Proteger y hacer cumplir los derechos 
de estos grupos es esencial para abordar las desigual-
dades urbanas basadas en el género y la edad en los 
procesos de migración.

97 El informe de ONU-Habitat incluye varios ejemplos más de interés: ONU-
Habitat, «Local Inclusion of Migrants and Refugees. A Gateway to Existing 
Ideas, Resources and Capacities for Cities Across the World».

98 Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, «Migration Experiences in 
China and other Asian countries», Repositorio de casos GOLD VI: caminos 
hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

4.2 redistribuir y 
desmercantilizar 
los cuidados: 
gestión y 
capacidades 
públicas para la 
protección social 
y cuidados

Desde la sociedad civil y en colaboración con GLR, 
diversas experiencias han avanzado en modelos de 
gestión del hábitat liderados por comunidades que 
buscan desmercantilizar el espacio urbano y la vivienda 
y abordarla como un espacio para responder a los 
ÆķðÌÌďĮ�ÌÐ�æīķĨďĮ�ÌÐ�ĨďÅăÆðĐĊ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ99.

El acceso a la vivienda para grupos discriminados es 
uno de los modos en que la acción pública puede patro-
cinar proyectos colaborativos que fomenten el apoyo 
mutuo. Los casos que se presentan a continuación 
ejemplifican cómo algunos grupos solucionan sus 
necesidades habitacionales y de cuidado.

 ° �ďĉķĊðÌÌÐĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ĉřďīÐĮ�O:�}sA�Ɏ�
en Londres (Reino Unido)100Ș�O�}ďĊðÆ�>ďķĮðĊæ�
�ĮĮďÆðĴðďĊ�ÐĮ�ķĊ�ďīæĊðšÆðĐĊ�ĮðĊ�ťĊÐĮ�ÌÐ�ăķÆīď�
que crea comunidades urbanas para personas 
ĉřďīÐĮ�þķÅðăÌĮ�O:�}sA�ɎȘ�O�ĨīðĉÐī�ÆďĉķĊðÌÌ�
ĮÐ�ÐĮĴÅăÐÆðĐ�ÐĊ��ĊāìďķĮÐ�ZĊÐ�>ďķĮðĊæș�ķĊ�
conjunto de viviendas destinadas a personas 
ĉřďīÐĮ�ÌÐ�ǤǤ�ĎďĮȘ�'Ċ�ÌðÆìď�ÆďĊþķĊĴďș�}ďĊðÆ�
adquirió 19 propiedades en 2021 y está evaluando 
otros sitios en Londres para desarrollar más 
ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ÌÐ�þķÅðăÆðĐĊ�ťīĉĴðŒ�O:�}sA�ɎȘ�
}ďĊðÆ�ÆďăÅďī�ÆďĊ�ă��ķĴďīðÌÌ�ÌÐă�:īĊ�OďĊÌīÐĮ�

99 La vivienda liderada por la comunidad es un modelo de producción de 
viviendas asequibles y no especulativas. Además, contribuyen al derecho a 
la vivienda y juegan un papel importante en la integración de prácticas de 
ÆķðÌÌď�ř�ÌÐ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ĉīæðĊÌĮ�ď�ÆďĊ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮȘ

100 Red CoHabitat, «Community-led Housing: a driver of social inclusion 
for vulnerable urban populations», Repositorio de casos GOLD VI: caminos 
hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

9ķÐĊĴÐȚ�9īÐÌ�tďĉÐīďș�9ăðÆāīȘ
OÐĮ�:īĊÌĮ��ďðĮðĊĮ�ȯ�>ďĮĨðĴă�wðĊĴȭ�ðĊÆÐĊĴȭÌÐȭqķăș�qīòĮș�9īĊÆðȘ
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y con los ayuntamientos del área metropolitana, 
inversores, desarrolladores y proveedores de 
vivienda registrados para comprar propiedades 
y terrenos destinados a proyectos. La Autoridad 
del Gran Londres ha ofrecido apoyo político a 
ă�ÆďĉķĊðÌÌ�O:�}sA�ɎȚ�ì�ÆĴķÌď�Æďĉď�ķĊ�
åÆðăðĴÌďī�ř�ì�ťĊĊÆðÌď�ðĊðÆðĴðŒĮ�ìÅðĴÆðďĊăÐĮ�
a través de préstamos de capital y de ingresos del 
Fondo de Vivienda Comunitaria de la Alcaldía de 
OďĊÌīÐĮȘ��ÌÐĉ®Įș�}ďĊðÆ�ĴīÅþ�ÐĊ�ĮďÆðÆðĐĊ�ÆďĊ�
ă�O:�}�9ďķĊÌĴðďĊ�ÐĊ�Mánchester (Reino Unido) 
Ĩī�ÆīÐī�ķĊ�ÆďĉķĊðÌÌ�ÌÐ�þķÅðăÆðĐĊ�ťīĉĴðŒ�
O:�}sA�Ɏș�ĪķÐ�ĮÐ�ÌÐĮīīďăăī®�ÐĊ�ķĊ�ĮðĴðď�ÆďĉĨīÌď�
por el ayuntamiento. Ello ilustra, una vez más, cómo 
el apoyo de las autoridades locales puede permitir 
la creación de proyectos con alto valor social 
que reduzcan la desigualdad social y faciliten los 
ÆķðÌÌďĮ�ÌÐ�æīķĨďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮȘ

 ° Cooperativas de estudiantes universitarios101. 
Durante sus años de estudios, los jóvenes son 
un grupo social con necesidades particulares de 
cuidados. A menudo sus estudios no les permiten 
participar activamente del mercado laboral que, 
junto con la falta de soluciones habitacionales 
asequibles, genera precariedad e impide el 
desarrollo de sus estudios. Para responder a esos 
desafíos, han surgido cooperativas de vivienda 
de estudiantes universitarios. Estas no solo 
responden a las necesidades de vivienda, sino que 
son una importante comunidad de apoyo y cuidados 
colectivos, como la cooperativa de estudiantes de 
'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮ�U�w�Zș�ă�ÆďďĨÐīĴðŒ�w}���Z�
de Sídney (Australia), y la cooperativa CIGUË, 
en Ginebra� ȧwķðšȨȘ�qī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ÐĮĴĮ�
iniciativas, el apoyo de las Administraciones 
públicas es indispensable. CIGUË, por ejemplo, ha 
contado con préstamos, cesión de terrenos y ayudas 
del gobierno de la ciudad de Ginebra.

Ante situaciones de crisis, los GLR se han visto en 
la necesidad de innovar en la gestión de políticas y 
servicios sociales. Una de las vías utilizadas han sido 
las transferencias y ayudas directas a la población, en 
dinero o en especie, y la promoción del consumo de 
productos locales para paliar la pérdida de ingresos de 
los trabajadores locales. En particular, se han imple-
mentado instrumentos para minimizar la dependencia 
del mercado por parte de quienes proveen y reciben 
cuidado. Entre otras prácticas destacan:

101 Red CoHabitat.

 ° }īĊĮåÐīÐĊÆðĮ�ř�ďĴīĮ�ĉÐÌðÌĮ�ÌÐ�Ĩďřď�ÐĊ�ă�
pandemia102. Ante la urgencia de la COVID-19, 
Montevideo (Uruguay) realizó transferencias de 
dinero para evitar desalojos de inquilinos que 
habían perdido sus ingresos; Sfax� ȧ}ĸĊÐšȨ� ăĮ�
dirigió a residentes migrantes; Bogotá (Colombia), 
a comerciantes para reactivar los negocios locales; 
Recoleta (Chile), Renca (Chile) y Lima (Perú) 
entregaron alimentos a cantinas, comedores 
comunitarios y ollas solidarias o comunes, y 
Pichincha (Ecuador) prestó apoyo a patrones de 
consumo y redistribución basados en la proximidad.

 ° Para las familias y personas empobrecidas por la 
pandemia, ha tenido gran importancia el desarrollo 
de programas de asistencia social, entre ellos, la 
entrega de alimentos y ropa o la suspensión del pago 
de servicios públicos. Ciudad de México (México) 
ofrece un ejemplo de esta tendencia. Desde antes 
ÌÐ�ă�ĨĊÌÐĉðș�ă�wÐÆīÐĴīò�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďÆðăș�
a través de la Red de Servicios, ofrece una red de 
restaurantes o cantinas comunitarias donde los 
residentes pueden acceder a alimentos como un 
derecho garantizado. Para apoyar a las mujeres 
trabajadoras o a cargo de las tareas de cuidado, la 
ciudad de Iztapalapa (México) creó un programa 
municipal de cuidado de apoyo y contención 
emocional que, además, entrega transferencias 
directas de efectivo y capacitación a las personas 
cuidadoras.

Más allá de las transferencias, los GLR avanzan en la 
redistribución y desmercantilización de los cuidados 
a través del apoyo directo a las personas cuidadoras 
y a quienes necesitan cuidados. Algunos ejemplos de 
cuidado intergeneracional y de las personas mayores 
son:

 ° Programas de cuidados intergeneracionales. En 
Ciudad de México (México), se ha desarrollado un 
programa de atención a personas mayores que 
entrega asistencia médica domiciliaria y alimentos 
y brinda acceso a una red de voluntariado (jóvenes 
ăďÆăÐĮȨ�ĪķÐ�Ĩďř��ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðīðďĮș�åďĉÐĊĴĊÌď�
una relación de cuidado intergeneracional. 
Asimismo, en la provincia de Barcelona (España), 
la Diputación ha implementado un servicio de 
teleasistencia local que garantiza seguridad a las 

Ǡǟǡ�LķĉÐ�qķðæĨðĊĐĮ�ř��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#qȨș�ȹOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�
caring for the youth: Protecting the rights of the child in the context of 
the COVID-19 pandemic», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la 
igualdad (Barcelona, 2022).
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personas que puedan encontrarse en situación de 
riesgo por factores de edad, les brinda tranquilidad 
y apoyo, y da respuesta inmediata a situaciones de 
emergencia.

 En Mersin� ȧ}ķīĪķòȨș� ăďĮ�ìďæīÐĮ�ĉķĊðÆðĨăÐĮ�
para personas mayores incluyen instalaciones 
complementarias, como talleres artísticos, servicios 
de asesoramiento psicosocial u oportunidades 
de socialización con jóvenes voluntarios103. En 
Seongdon (República de Corea), un programa 
de asistencia médica en el hogar para personas 
mayores aisladas y de bajos ingresos les ofrece 
oportunidades para participar en actividades 
de socialización. En Seúl (República de Corea), 
el gobierno metropolitano estableció un grupo 
de trabajo que ofrece apoyo a los hogares que 
enfrentan diversos obstáculos. Esta medida busca 
articular mejor los diferentes servicios centrándose 
en cinco grandes preocupaciones: seguridad, 
enfermedad, pobreza, soledad y vivienda.

 ° Inclusión de las personas mayores en el espacio 
urbano en La Habana (Cuba)104. El municipio 
Plaza de la Revolución, adscrito a la red Ciudades 
y Comunidades Amigables, ha establecido una 
alianza de múltiples actores cuyo objetivo es 
ofrecer cuidados a las personas mayores a través 
de la creación de espacios urbano-arquitectónicos 
ĉ®Į�ðĊÆăķĮðŒďĮȘ�O�ðĊðÆðĴðŒ�ÌÐťĊðĐ�ĴīÐĮ�®ĉÅðĴďĮȚ�
la vivienda, el barrio y las instalaciones que prestan 
servicios de cuidado. Así, las propuestas extienden 
la noción del cuidado al ámbito que soporta la vida 
cotidiana activa dentro de la comunidad.

El sector público tiene el deber de ser activo en proteger 
a la población de todo tipo de violencia. Esto implica 
avanzar en prácticas que garanticen la eliminación de 
toda forma de discriminación y violencia hacia mujeres 
y niñas en los espacios privados y públicos. Aunque la 
ŒďăķĊĴÌ�ĨďăòĴðÆ�ÐĮ�ðĊÌðĮĨÐĊĮÅăÐș�Ċď�ÐĮ�ĮķťÆðÐĊĴÐȚ�
ha de traducirse en acciones efectivas e inversiones 
adecuadas de las instancias responsables de áreas 
estratégicas de los gobiernos locales105. Experiencias 
como el proyecto Voces de mujeres diversas por ciudades 

ǠǟǢ�LďìĊ�qķă�qȘ��īķš�ř�9ÐÌÐīðÆď��ĴðĮĴ�qďðĴðÐīș�ȹTðĮĮðĊæ�qðÐÆÐĮȚ�}ìīÐÐ�
TÐĴīďĨďăðĮ��īÐā�#ďœĊ��īīðÐīĮ�åďī�'ŒÐīřďĊÐȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#�
VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

Ǡǟǣ���L�'ȭNUZ��>ÅĊș�ȹOďĮ�īÐĴďĮ�ÌÐă�ÐĊŒÐþÐÆðĉðÐĊĴď�ř�ă�ÆďĊťæķīÆðĐĊ�
de ciudades inclusivas: El caso habanero», Repositorio de casos GOLD VI: 
caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

ǠǟǤ�Zăæ�wÐæďŒð�TīòĊș�ȹqīďæīĉ��ðķÌÌÐĮ�ř�'ĮĨÆðďĮ�qĸÅăðÆďĮ�wÐæķīďĮ�
para Mujeres y Niñas en América Latina: Informe de Resultados» (Panamá, 
2020), https://bit.ly/3xJBryQ.

seguras, inclusivas y sostenibles, desarrollado entre 
otros en Ciudad de Guatemala (Guatemala), San 
Salvador�ȧ'ă�wăŒÌďīȨș�Bogotá (Colombia) y Santiago 
(Chile), y el proyecto Somos Territorios: mujeres y actores 
locales articuladas por espacios libres de violencias, en 
Córdoba (Argentina)106, promueven la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones relativas a 
ă�ÆðķÌÌ�ř�ÐĊ�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�æÐĊÌĮ�ķīÅĊĮȘ�
Ello enriquece los debates acerca del derecho a la 
ciudad y los cuidados en las ciudades. Estas expe-
riencias, además, han demostrado la importancia de 
generar articulaciones entre diversos actores locales 
para promover políticas, infraestructuras y servicios 
públicos como instrumentos de redistribución social 
en ciudades desiguales.

Ǡǟǥ��Aw�w���ðķÌÌÐĮ�9ÐĉðĊðĮĴĮș�ȹ�ďĊĮĴīķřÐĊÌď�ÆðķÌÌÐĮ�åÐĉðĊðĮĴĮȚ�
experiencias y acciones por el Derecho de las mujeres a la Ciudad y a 
territorios libres de violencias», Repositorio de casos GOLD VI: caminos 
hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

9ķÐĊĴÐȚ��ĊÌīÐř�wķăðĴĮāðřș�9ăðÆāīȘ
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.
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4.3 reducir 
la carga y 
desfeminizar los 
cuidados: redes 
y protección de 
quienes cuidan y 
son cuidados

Como se ha discutido ampliamente, los trabajos de 
cuidado, mal o no remunerados, han sido histórica-
mente feminizados. En muchos casos son llevados 
a cabo por grupos racializados y marginados. Abrir 
caminos hacia ciudades y territorios igualitarios y que 
cuidan implica reducir la carga de tareas de cuidado 
para estos grupos a través de iniciativas enfocadas en la 
corresponsabilidad social y de género de los cuidados.

En los últimos años han aumentado las experiencias 
de GLR que avanzan en esta dirección, más aún en el 
contexto de la pandemia de la COVID-19. A partir de 
experiencias y propuestas locales de cuatro ciudades 
de América Latina, y ante los desafíos del impacto de 
dicha pandemia, el proyecto en curso Ciudades y territo-
rios que cuidan: sistemas locales de cuidado con enfoque 
de género tiene como objetivo contribuir al diseño de 
políticas y estrategias de cuidados, con enfoque de 
género y territorial, que garanticen el derecho de las 
personas a cuidar y ser cuidadas107.

Los GLR también pueden impulsar iniciativas inno-
vadoras que contribuyan a la igualdad a través de los 
sistemas de educación. Estas acciones se proponen 
ir más allá de las escuelas, reducir la segregación y 
fortalecer la inclusión y la diversidad, reduciendo a su 

ǠǟǦ�qīďřÐÆĴď�ĨďřÌď�Ĩďī�:ttAqq�ȧ:ÐĊÌÐī�tÐĮĨďĊĮðŒÐ�tÐĮðăðÐĊÆÐ�ɪ�
AĊĴÐīĮÐÆĴðďĊăðĴř�ðĊ�qďăðÆř�ɪ�qīÆĴðÆÐȨș�Ð�ðĉĨăÐĉÐĊĴÌď�Ĩďī�ă�tÐÌ�TķþÐī�ř�
>®ÅðĴĴ�O��Ș�'Į�ÆďďīÌðĊÌď�Ĩďī�w�t��ďīĨďīÆðĐĊ�ȧ�ìðăÐȨ�ř�ÐþÐÆķĴÌď�ÐĊ�
LďĮÑ��ăÐĉÐĊĴÐ�qš�ȧ:īĊ��ķÐĊďĮ��ðīÐĮȨ�ř��ĐīÌďÅ�ȧ�īæÐĊĴðĊȨ�Ĩďī��Aw�w�ț�
ÐĊ��ďæďĴ®�ȧ�ďăďĉÅðȨș�Ĩďī�9ķĊÌÆðĐĊ���qș�ř�ÐĊ�wĊĴðæď�ÌÐ��ìðăÐș�Ĩďī�w�t�
Corporación. En las cuatro ciudades, se realiza junto con redes de mujeres 
y organizaciones territoriales y en articulación con gobiernos locales y 
ķĊðŒÐīĮðÌÌÐĮȘ��ďĊĴīðÅķřÐĊ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�UÆðďĊă�ÌÐ�LďĮÑ���qš�ȧ�Uq�¢Ȩț�
la Municipalidad de Córdoba y la Maestría Vivienda y Ciudad de la UNC; la 
wÐÆīÐĴīò�ÌÐ�ă�TķþÐī��ăÆăÌò�ÌÐ��ďæďĴ®�ř�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐă�tďĮīðďș�ř�ă�
TķĊðÆðĨăðÌÌ�ÌÐ�wĊĴðæď�ř�ă�9ÆķăĴÌ�ÌÐ��īĪķðĴÐÆĴķī��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�
wĊĴðæďș�īÐĮĨÐÆĴðŒĉÐĊĴÐȘ

ŒÐš�ă�Æīæ�ăĴĉÐĊĴÐ�åÐĉðĊðšÌ�ÌÐ�ÆķðÌÌď�ÌðīðďȘ�wÐ�
pueden mencionar los siguientes ejemplos innovadores:

 ° Ciudades educadoras108. Esta noción se ha 
materializado en Grigny (Francia) a través del 
apoyo a las familias en su rol educativo. La ciudad 
ofrece espacios que facilitan el acceso a entornos 
seguros y atractivos para aprender más allá de la 
escuela. Otro caso es el de Granollers (España), 
cuyas iniciativas en materia de inclusión social y 
urbana se basan en la coordinación de los grupos 
de interés de la ciudad a partir de dos ejes: la 
creación de instituciones educativas dirigidas a 
todos los residentes y la promoción del acceso a 
las oportunidades extraescolares por parte de la 
ciudadanía.

 ° Respuestas para la educación de jóvenes con mayor 
riesgo de vulnerabilidad durante la COVID-19109. Viena 
(Austria) distribuyó más de 5.000 computadoras 
ĨďīĴ®ĴðăÐĮ�ÐĊĴīÐ�åĉðăðĮ�ĮðĊ�ĉÐÌðďĮ�ĮķťÆðÐĊĴÐĮ�
para pagar la educación del alumnado mientras 
se desarrollaba en el hogar. Rivas Vaciamadrid 
ȧ'ĮĨĎȨ�ĨīďĨďīÆðďĊĐ�ĴÅăÐĴĮ�ř�ĴīþÐĴĮ�wAT�Ĩī�
apoyar a los niños en las mismas circunstancias. 
:œĊŪķ (República de Corea) suministró 2.600 
dispositivos inteligentes a las escuelas para 
apoyar la educación remota entre niños y niñas de 
familias de bajos ingresos y cubrió sus tarifas de 
ðĊĴÐīĊÐĴȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨīďĨďīÆðďĊĐ�ÆďĊåÐīÐĊÆðĮ�ÐĊ�
línea adaptadas para estudiantes sin visión y produjo 
materiales para estudiantes sin capacidad auditiva 
o con discapacidades del desarrollo.

 En América Latina, la plataforma Aprende en Casa 
de Bogotá (Colombia) incluyó un canal de radio y 
televisión con materiales educativos que buscaban 
motivar a niñas y niños a seguir sus lecciones. Junto 
con ello, creó materiales que permitieran a maestros 
y padres ayudar a los estudiantes a mantener sus 
planes de estudio. En Lima (Perú), la iniciativa 
Escuela de Lima proporcionó materiales adicionales 
tanto para niños educados en el hogar como para 
adolescentes y personas adultas.

En el ámbito de la alimentación, la demanda por abordar 
los cuidados ha sido históricamente promovida por 
redes locales de la sociedad civil, en colaboración con 

Ǡǟǧ�qķðæĨðĊĐĮ�ř�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#qȨș�ȹOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�ÆīðĊæ�åďī�ĴìÐ�
youth: Protecting the rights of the child in the context of the COVID-19 
pandemic».

ǠǟǨ�qķðæĨðĊĐĮ�ř�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#qȨȘ
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instituciones públicas. Entre las iniciativas concretas 
se destaca:

 ° Red de ollas comunes en Lima (Perú)110. Al igual que 
en muchas ciudades de América Latina y en otros 
continentes, las ollas comunes han sido y son una 
respuesta ante el hambre en Lima. En las zonas 
periféricas de la ciudad, las familias de menores 
recursos vieron cómo sus ingresos económicos 
disminuían o desaparecían del todo durante el 
ĨÐīðďÌď�ÌÐ�ÆďĊťĊĉðÐĊĴď�Ĩďī�ă�ĨĊÌÐĉð�ÌÐ�ă�
COVID-19. Ante tal situación, las asociaciones 
vecinales conformaron ollas comunes para 
aprovechar las economías de escala y reducir los 
costos en la obtención de alimentos. La mayoría de 
las ollas comunes, desde muy temprano, formaron 
alianzas con instituciones públicas, privadas y 
académicas en búsqueda de apoyo.

110 PUCP y CENCA, «Ollas comunes en Lima, Perú: Combatiendo el 
hambre», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad 
(Barcelona, 2022).

 El Gobierno central del Perú destinó parte del 
presupuesto público a apoyar las ollas comunes, y 
la Municipalidad Metropolitana de Lima conformó la 
TÐĮ�ÌÐ�wÐæķīðÌÌ��ăðĉÐĊĴīðș�ÌďĊÌÐ�ÆďĊŦķřÐĊ�ăĮ�
líderes de las ollas comunes, diversas organizaciones 
no gubernamentales, universidades y distintos 
niveles de gobierno. En esta plataforma multiactor 
se han conformado comités de trabajo para el 
registro y conteo de las ollas comunes, la provisión 
de alimentos, y la mejora de la infraestructura y la 
agricultura urbana. Complementariamente, han 
propuesto el codiseño de la infraestructura y los 
espacios comunes, y han implementado espacios 
para el cuidado de niños y adultos mayores y el 
desarrollo de capacidades de las comunidades. 
}ďÌď�Ðăăď�ì�ÆďĊĴīðÅķðÌď��īÐŒăďīðšī�Ðă�ĴīÅþď�ÌÐ�ăĮ�
mujeres e impulsar iniciativas con una perspectiva 
de corresponsabilidad social y de género en la ciudad.

Fuente: Alcaldía de Granollers.
Promoción del acceso a las oportunidades extracurriculares de manera inclusiva, Granollers, España.
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Considerar los cuidados como un asunto de interés 
público significa reconocerlos como una función 
central para la reproducción de la vida, que ha sido 
históricamente invisibilizada. La crisis de alcance global 
æÐĊÐīÌ�Ĩďī�ă�ĨĊÌÐĉð�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ�ì�īÐťī-
mado su importancia. Ha destacado la necesidad de 
respuestas, especialmente dirigidas a aquellos grupos 
que sufren discriminación o se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.

La centralidad de los cuidados en el debate público 
actual hace necesario revisitar definiciones para 
dar cuenta de las diversas funciones asociadas, y de 
cómo pueden ser abordadas en corresponsabilidad 
social y de género con actores públicos a diferentes 
escalas. Acorde con las demandas de sociedades 
inclusivas, equitativas y sostenibles, los gobiernos 
locales, por su proximidad, desempeñan un rol clave. 
Deben avanzar en un contrato social que incorpore 
las políticas de cuidados como un pilar del bienestar, 
creando las condiciones materiales, institucionales 
y simbólicas que rompan con la división sexual tradi-
cional del trabajo.

'Ċ�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴď�ÌÐ�ÌÐĮåòďĮș�ĮÐ�ì�ĨķÐĮĴď�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�
la relevancia y el liderazgo de los GLR para promover la 
inclusión y la igualdad urbana y territorial como princi-
pios orientadores de políticas sostenibles basadas en 
un nuevo modelo de organización social de los cuidados, 
con enfoque de género y que reconozca los derechos 
tanto de quienes reciben como de quienes proveen 
cuidados.

El mercado solo puede resolver parte de las demandas 
de cuidado. Por tanto, en las políticas de cuidado hay 
que incluir la economía no monetarizada y reconocer la 
producción de la inmensa mayoría del cuidado directo e 
indirecto que se realiza principalmente en los hogares y 

entidades sin ánimo de lucro. Pensar y adoptar políticas 
públicas requiere tener clara esta distinción, aunque 
en la práctica se producen numerosas interacciones 
entre la economía monetarizada y la no monetarizada.

Avanzar hacia la igualdad en ciudades y territorios 
requiere de políticas dirigidas a sectores y grupos 
específicos. La educación, la salud, los servicios 
sociales, la vivienda y las acciones por la convivencia y la 
seguridad, entre otros, constituyen ámbitos clave para 
cuidar a la ciudadanía. En particular, es fundamental 
progresar en los derechos al cuidado de las personas 
que, por razones estructurales o circunstanciales, 
tienen necesidades (y derechos) de cuidado agudizadas, 
ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ř�ķīæÐĊĴÐĮȚ�ĊðĎďĮ�ř�ĊðĎĮș�ĨÐīĮďĊĮ�ĉřďīÐĮ�
ř�ÐĊ�ĮðĴķÆðĐĊ�ÌÐ�ÌðĮÆĨÆðÌÌș�ĨÐīĮďĊĮ�O:�}sA�Ɏș�
población estructuralmente discriminada, población 
migrante, entre otras.

El ejercicio del derecho a cuidar y a recibir cuidados 
implica la construcción de sistemas de cuidados de 
amplia cobertura. Deben reconocer aquellos ámbitos de 
la acción pública que requieren de acciones focalizadas 
y aquellos sectores que pueden sostenerse sobre prin-
cipios de universalidad, como la salud y la educación.

De igual forma, es necesario dar curso a cambios 
importantes en las modalidades y estructuras del 
trabajo tanto productivo como reproductivo, con 
nuevos desafíos de reorganización que deben asumir 
los hogares, la sociedad y el Estado. Las ciudades y los 
territorios «cuidadores» deben valorizar el ámbito de 
la reproducción social, el espacio de la vida cotidiana, 
en el cual las labores de cuidado son esenciales. Sobre 
dicha base, deben formular políticas y modelos de 
gestión que respondan a los desafíos de sociedades 
ÐĊ�ÆīÐÆðÐĊĴÐ�ĴīĊĮåďīĉÆðĐĊ�ÌÐĉďæī®ťÆș�ĉÐÌðďĉ-
biental, socioeconómica y tecnológica. Avanzar hacia 

5 Conclusiones y 
recomendaciones
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un modelo de ciudad compacta, de distancias cortas 
y proximidad, facilitará las necesidades de cuidado. 
Proveer servicios para el cuidado desde una visión 
ðĊÆăķĮðŒ�īÐĪķðÐīÐ�ðÌÐĊĴðťÆī�ĨīðďīðÌÌÐĮ�ÌÐ�ăďÆăðšÆðĐĊ�
en el territorio y programas orientados a compatibi-
lizar los tiempos domésticos familiares y los tiempos 
laborales.

Desde una perspectiva de igualdad de género y territo-
rial es central: (a) reconocer, hacer visible y revalorizar el 
trabajo de cuidados como labor clave para el bienestar 
de las sociedades; (b) redistribuir, de manera más justa 
y equilibrada, el trabajo de cuidados no remunerado 
y las responsabilidades domésticas entre mujeres y 
hombres, y (c) reducir la carga de trabajo no remunerado, 
apoyando y dando mejor cobertura a las necesidades 
básicas del cuidado, desde un enfoque de derechos y 
basándose en los principios de igualdad, universalidad 
y solidaridad.

Lo anterior supone: (a) democratizar, es decir, redis-
tribuir la oferta de los cuidados entre el Estado, el 
mercado, la comunidad y las familias; (b) desmercan-
tilizar la experiencia del cuidado (cambiar el concepto de 
«quien puede pagar, puede acceder»), y (c) desfeminizar, 
deconstruir los roles de género haciendo del cuidado 
una opción, e incluir en la protección social a quienes 
presten cuidados no remunerados.

Recogiendo estas orientaciones, este capítulo destaca 
que, en los caminos hacia ciudades y territorios que 
ÆķðÌĊș�ĮÐ�ĨķÐÌÐĊ�ðÌÐĊĴðťÆī�ÆďĊĴÐŘĴďĮ�ř�ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�
que generan un entorno propicio para avanzar en 
prácticas innovadoras frente a la desigualdad urbana 

y territorial. Distinguiendo experiencias concretas 
impulsadas y articuladas por parte de los GLR y orga-
nizaciones de la sociedad civil y académicas, entre 
otras, se propone: reconocer y democratizar; redistribuir 
y desmercantilizar, y reducir la carga y desfeminizar los 
cuidados. En diversos casos, se señala la importancia 
del cruce entre cuidado y territorio, perspectiva 
que demanda el liderazgo de los gobiernos locales 
y regionales para promover la inclusión y la igualdad 
de género como principios orientadores en el debate 
social, académico y político sobre el cuidado.

Para responder efectivamente a la creciente demanda 
de cuidado, es imprescindible avanzar en procesos 
de descentralización que: (a) refuercen la institucio-
nalidad de los GLR; (b) establezcan mecanismos de 
coordinación y cooperación entre los distintos niveles 
de gobierno en estas materias, y (c) garanticen su 
ĮďĮĴÐĊðÅðăðÌÌ�ťĊĊÆðÐīȘ

La construcción de sistemas y de respuestas a las 
diversas demandas de cuidados con un enfoque 
territorial es un proceso que requiere de múltiples 
voluntades, así como la articulación de diversos 
actores y niveles de gestión. Entre otras estrategias, 
es importante generar espacios de articulación insti-
tucional entre actores locales, que permitan: (a) realizar 
acuerdos programáticos e implementarlos; (b) generar 
ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�Ĩī�ĨďĴÐĊÆðī�ř�ÐĉĨďÌÐīī��ăĮ�Zw��
mediante la transferencia de recursos y de capacidad 
ÌÐ�ðĊðÆðĴðŒ�Ĩī�īÐĮďăŒÐī�ÌðĮĴðĊĴďĮ�ÌÑťÆðĴ�ÌÐ�ÆķðÌÌďĮ�
a nivel comunitario, y (c) establecer un diálogo con el 
nivel nacional que aporte sostenibilidad a las acciones 
o políticas locales de cuidados que se desarrollen.

Fuente: Kelly Jaime.
Olla común en la periferia de la ciudad metropolitana de Lima, Perú.
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resumen
proporción mucho mayor de la población comparado 
con las tecnologías más antiguas. 

Este capítulo destaca el papel que los GLR pueden 
desempeñar en el avance de la igualdad urbana y terri-
torial mediante intervenciones que mejoran la conec-
tividad física y digital a diferentes escalas. Ofrece una 
ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�æÐĊÐīă�ÌÐ�ăďĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
espacial que los GLR pueden aprovechar para mejorar 
la conectividad física y promover la igualdad urbana 
y territorial de forma activa. Algunos ejemplos, entre 
muchos, son la integración de los sistemas de transporte 
formal e informal y el fomento del desarrollo orientado al 
transporte público y el transporte multimodal integrado. 
Además, ofrece un análisis de cómo los GLR pueden 
adoptar un enfoque de la conectividad digital basado en 
ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ìķĉĊďĮ�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�æīĊĴðšī�ĪķÐ�ĊÌðÐ�
y ningún lugar se queden atrás a medida que se digitaliza 
el acceso a las oportunidades y los servicios básicos.

Estar conectado implica tener acceso a una amplia 
variedad de instalaciones, servicios, infraestructuras 
y oportunidades que contribuyen a una vida digna 
y aumentan las posibilidades de desarrollo social, 
laboral y económico. A su vez, no ofrecer acceso a la 
conectividad física o a la digital es un mecanismo de 
exclusión socioespacial y económica. La pandemia 
de la COVID-19 lo ha puesto de manifiesto, pues ha 
representado una gran amenaza a nuestra capacidad de 
interactuar directamente con los demás. La pandemia 
ha demostrado que, comparativamente, son pocas las 
personas que pueden permitirse no desplazarse en su 
vida cotidiana para acceder a la educación, la sanidad, 
Ðă�ÐĉĨăÐďș�ă�åĉðăðș�ăďĮ�ĉðæďĮ�ř�Ðă�ďÆðďȘ�}ĉÅðÑĊ�ì�
puesto de relieve las desigualdades existentes en el 
acceso por medios digitales a todos los aspectos de 
ă�ŒðÌ�ÆďĴðÌðĊ�ĉÐĊÆðďĊÌďĮ�ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐȘ�}ÐĊÐī�
ÆÆÐĮď��ķĊ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ťÅăÐș�ĮÐæķīď�ř�ĮÐĪķðÅăÐ�řș�
cada vez más, a dispositivos con acceso a internet se 
ha convertido en algo fundamental para reducir las 
desigualdades. El camino Conectar puede contribuir 
a superar estos retos y facilitar el proceso de creación 
de capital social y humano. 

Este capítulo analiza la contribución de la conectividad 
física y digital, dentro de un entorno urbano y regional, 
para generar caminos hacia una mayor igualdad urbana 
y territorial. Ello puede lograrse mediante el reconoci-
miento de las relaciones sociales y la creación de nuevas 
oportunidades de desarrollo personal y colectivo. La 
mejora de la conectividad física, a través de sistemas de 
transporte y espacios públicos de fácil acceso, seguros 
para todos y sostenibles, es esencial para promover una 
mayor igualdad urbana y territorial. Gracias a la aparición 
y la amplia disponibilidad de las tecnologías digitales, 
las interacciones digitales pueden complementar 
las interacciones físicas y, bajo ciertas condiciones, 
sustituirlas. De hecho, en algunos contextos, también 
pueden abrir nuevas oportunidades para todos y ayudar a 
ahorrar energía, tiempo, dinero y emisiones de carbono. 
Cuando las conexiones digitales están disponibles y son 
ÆÆÐĮðÅăÐĮș�ĨķÐÌÐĊ�ÆďĊĴīðÅķðī�ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ��ĪķÐ�
la información, los servicios educativos y sanitarios, la 
representación política y las transacciones comerciales 
ĮÐĊ�ĉ®Į�ī®ĨðÌďĮ�ř�ÐťÆðÐĊĴÐĮ�ř�ÐĮĴÑĊ�ă�ăÆĊÆÐ�ÌÐ�ķĊ�



El aumento de los ingresos medios y de las 
distancias de los desplazamientos han provocado 
un crecimiento masivo del transporte privado 
motorizado.a 
En las cinco ciudades más grandes de América 
Latina, entre un 38 % y un 44 % de sus habitantes 
tienen una media diaria de 1,5 horas de viaje.a 

En 2020, solo el 52% 
de la población urbana del mundo tenía un acceso 
satisfactorio* al transporte público:f  

A escala mundial, el sector del transporte 
representa más del 24 % de las emisiones de CO2 
y del 14 % de las emisiones de GEI;el transporte 
por carretera representa el 72 % del total de las 
emisiones de CO2 del transporte.c

Su coste suele estar fuera del alcance de los pobres en ciudades 
como Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Buenos Aires (Argentina), 
Mumbai (India), Ciudad de México (México), Manila (Filipinas) y Sao 
Paulo y Río de Janeiro (Brasil).g

AĊĮķťÆðÐĊĴÐĮ
ìÅðăðÌÌÐĮk

�ďĮĴÐĮ�ÌÐ
ÆďĊÐŘðĐĊk

tenía acceso a una red de banda ancha móvil en
ǡǟǡǠȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ȹÆďÅÐīĴķīȺ�Ċď�ĮðæĊðťÆ�
«uso».j

Obstáculos para el uso de las TICk

Transporte público
formalh

Porcentaje de viajes informales:h

Las personas que se desplazan a pie, en bicicleta
o en transporte informal están desproporcionadamente 
ÐŘĨķÐĮĴĮ��ăďĮ�ÆÆðÌÐĊĴÐĮ�ÌÐ�Ĵī®ťÆď�ř��ă�
contaminación atmosférica.d

Ingresos 
Ĩďī�ŒÐĊĴ�
ÌÐ�ÅðăăÐĴÐĮe

TďÅðăðÌÌe

Si las tendencias 
actuales continúan, la 
movilidad motorizada 

privada en las ciudades 
aumentará:b

Análisis de 29 ciudades latinoamericanas entre 
2007 y 2014:b

Prepandemia: Durante la COVID-19:

$

La población creció un

en 2030 hasta el

en 2050 hasta el

Los coches aumentaron un 

Las motocicletas aumentaron un 

10 %

40 %
200 %

41 %

94 %

38,8 %

'ĊĴīÐ�ǡǟ�ř�Ǥǟ�T�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ

sufren lesiones no mortales.d

Ǣ�T�ÌÐ�ĉķÐīĴÐĮ�ă�Ďď�por 
ÆďĊĴĉðĊÆðĐĊ�ĴĉďĮåÑīðÆÆ

'ă�ǡǟ�ɦ�ÌÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ĉ®Į�ĨďÅīÐĮ�Ċď�ĨķÐÌÐ�
Ĩæī�Ðă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆďȘg 

El 95 % ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉķĊÌðă
ǦșǢ�T�ÌÐ�
personas 
ÐĉĨăÐÌĮ�ÐĊ�
Ðă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�
ĨĸÅăðÆď�åďīĉăð

T®Į�ÌÐ�ǠșǢ�T�ÌÐ�ĉķÐīĴÐĮ�ă�Ďď�
Ĩďī�ÆÆðÌÐĊĴÐĮ�ÌÐ�Ĵī®ťÆďÌ

#ķīĊĴÐ�ă��Z�A#ȭǠǨș�Ðă�ÌÐĮÆÐĊĮď�ÌÐ�ă�
ÌÐĉĊÌ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆď�åķÐ�ĉķř�
ðĉĨďīĴĊĴÐȘe

24 %
 C02

14 %
 GEI

93 % 60 %

$

de las muertes en carretera 
en el mundo se producen en
países de renta media y baja.d

de los vehículos del mundo 
pertenecen a habitantes de los 
países de renta media y baja.d

$ $ 37 %

67 %

De media, el nivel de frecuentación del sistema informal descendió un 90 % en todo el mundo 
ÌķīĊĴÐ�Ðă�ÆďĊťĊĉðÐĊĴďȘ�OďĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðď�ĴĉÅðÑĊ�ĮÐ�īÐÌķþÐīďĊ�ÐĊĴīÐ�ķĊ�Ǣǟ�ɦ�ř�ķĊ�
40 %, con un mínimo que siguió funcionando como la única alternativa para los usuarios y los 
proveedores de servicios.e

África del Norte, occidental
y subsahariana

33 %

Muchas ciudades africanash

90 %

Lima (Perú), Quito (Ecuador) y 
Caracas (Venezuela)h

50 %

Asia Central y del sur 
34 %

Este y Sudeste de Asia 
38 %

Países de renta alta 
ǦǤȭǧǡ�ɦ

*Acceso satisfactorio = residir a menos de 500 m a pie de una 
parada de autobús o a 1 km de una estación de ferrocarril o ferry.

Reparto modal medio  
del transporte público formal en 
29 ciudades latinoamericanas.h

Ciudad de Panamá (Panamá) y Bogotá (Colombia)h

Ǣǟȭǣǟ�ɦ

ǡșǧĉ
ÐĊ��ĮðȭqÆòťÆďi

ǣȘǨǟǟ�T�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ķĴðăðšīďĊ�
ðĊĴÐīĊÐĴȘj

wďăď�ÐĊ�Ðă�Ǡǟ�ɦ�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮȚ$

ǡȘǨǟǟ�T�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�no lo 
ķĴðăðšīďĊȘjǠșǡĉ

en Eurasia, 
América Latina
y Oriente Medioi

ǡǟǟȘǟǟǟ
en el norte de 
Africai

ǦǟȘǟǟǟ
en el África 
subsaharianai

�ÆÆÐĮď�ÌÐĮðæķă��ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�Å®ĮðÆďĮ�ř�ă�ÐĮĨÆðď�ĨĸÅăðÆď �ÆÆÐĮď�ÌÐĮðæķă��ă�ÆďĊÐÆĴðŒðÌÌ�ÌðæðĴă

el 70 % de las personas son capaces de realizar 
actividades que requieren conocimientos 
básicos de TIC (datos de 2017-2020).k

El 96 % de las personas que carecen de acceso a 
internet viven en países de renta baja; entre ellas, 
4 de cada 5 mujeres.j

>ďæīÐĮ�ķīÅĊďĮ�ÐĊ�ǡǟǠǨȚl

>ďæīÐĮ�īķīăÐĮ�ÐĊ�ǡǟǠǨȚl 

TďÌÐăďĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ðĊĮďĮĴÐĊðÅăÐĮ�ř�Ċď�ÐĪķðĴĴðŒďĮ O��Z�A#ȭǠǨ�ř�ăďĮ�åķĴķīďĮ�īÐĴďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ

72 % 
63 % 

tenía acceso a internet.

38 % 
tenía acceso a internet.

25 % 
tenía acceso a un ordenador.

tenía acceso a un ordenador.

¿Por qué conectar?



Facilitar la conectividad física y digital 
que permita a las personas comunicarse 
y reunirse entre sí, así como aprovechar 
la proximidad para permitir el acceso a 
las oportunidades, a los cuidados y a la 
ÆīÐĴðŒðÌÌș�Įò�Æďĉď�īÐåďīšī�ă�ÆďĊťĊš�
y la tolerancia de manera que aumenten la 
inclusión y la igualdad.

Promover un desarrollo sostenible y 
seguro orientado al transporte público 
para gestionar la expansión urbana y 
regenerar las zonas urbanas, especial-
mente las que presentan altos niveles de 
motorización y las zonas centrales en de-
cadencia. Al mismo tiempo, es necesario 
ÐŒðĴī�Įķ�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ř�ă�ÐŘÆăķĮðĐĊ�ÌÐ�
las poblaciones con menos ingresos.

Usar tecnologías democráticas e 
inclusivas para promover ciudades 
inteligentes, contando con procesos 
participativos y adaptados al contexto 
ÐĮĨÐÆòťÆďș�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ĉÐþďīī�ř�ĉĨăðī�
la prestación de servicios públicos y de 
información a toda la ciudadanía.

Camino 
Conectar
TďŒðăðÌÌ�ř�ÆďĊÐÆĴðŒðÌÌ�ÌðæðĴă

Crear un sistema de transporte urbano 
ř�īÐæðďĊă�ĉķăĴðĉďÌă�ÐťÆðÐĊĴÐș�ÐĪķðĴ-
tivo, seguro y sostenible que reconozca 
tanto los servicios formales como los 
informales, que esté adaptado a las di-
ferentes necesidades de movilidad de la 
población, y que permita el acceso a las 
oportunidades de subsistencia.

En un contexto de crecientes retos medioambientales 
y sociales, ¿cómo pueden las infraestructuras de 
movilidad, el espacio público y el desarrollo orientado 
al transporte público promover modelos sostenibles de 
conectividad capaces de hacer frente a la fragmentación 
ĮďÆðăș�Įò�Æďĉď��ă�ÐĉÐīæÐĊÆð�Æăðĉ®ĴðÆȟ

¿Cómo podemos activar la conectividad física y digital 
para promover la igualdad y abordar la fragmentación 
urbana, reconociendo las relaciones sociales y creando 
oportunidades de desarrollo personal y colectivo para 
ĨÐīĮďĊĮ�ÌÐ�ðÌÐĊĴðÌÌÐĮ�ÌðŒÐīĮĮ�Ð�ðĊĴÐīÆďĊÐÆĴÌĮȟ

�ĨīďŒÐÆìī�Ðă�ĨďĴÐĊÆðă�ÌÐ�ă�ĨăĊðť-
cación urbana para mejorar conjunta-
mente el acceso a las infraestructuras 
urbanas y de transporte e impulsar 
la regeneración urbana. El objetivo 
debe ser ofrecer a las poblaciones el 
acceso a las oportunidades y realizar 
ĉÐþďīĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ÐĊ�Įķ�ÐĊĴďīĊď�
y en su vida cotidiana (por ejemplo, 
ampliando los espacios públicos y 
reduciendo la contaminación y los 
accidentes urbanos).

Trabajar en alianza con todos los niveles 
de gobierno y actores locales a través 
ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ďĴīďĮ�ĉÐÌðďĮș�Ĩī�
reducir las barreras a la conectividad y 
eliminar progresivamente la discrimina-
ción y la segregación en los espacios y el 
transporte públicos.

Garantizar un marco de derechos 
digitales que permita el acceso a la 
prestación de servicios básicos en 
línea para todos, y evitar la exclusión de 
ăĮ�ĨďÅăÆðďĊÐĮ�ĪķÐ�ĴðÐĊÐĊ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�
para acceder a las tecnologías digitales 
o para utilizarlas.

Promover la movilidad limpia y activa en las 
ciudades, e impulsar el transporte público 
masivo no contaminante, así como el trans-
porte no motorizado como la bicicleta, los 
desplazamientos a pie y la micromovilidad. 
Ello requiere infraestructuras adecuadas 
e incentivos que reconozcan las diversas 
prácticas y necesidades de movilidad.

• infraestructuras físicas 
ř�ÌðæðĴăÐĮ�ťÅăÐĮș�
asequibles y accesibles 
para todos

• sistemas de transporte 
formales e informales 
integrados, multimodales 
y sostenibles 

• infraestructuras 
sostenibles y seguras 
a nivel de barrio que 
fomenten la proximidad

• mayor uso de la movilidad 
suave y del transporte 
público no contaminante

• tecnologías digitales 
accesibles, diseñadas y 
aplicadas siguiendo un 
enfoque basado en los 
derechos

Hacia la 
igualdad 
urbana y 
territorial



1 iNtroduCCióN 

iNForme gold Vi212

Las ciudades facilitan el intercambio de ideas, así 
como de bienes y servicios. Para esta función, la 
conectividad es fundamental. Puede entenderse 
como la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas 
de mantener un contacto regular con otras personas 
o grupos. La conectividad dentro de un territorio 
ayuda a las personas a acceder a las oportunidades, 
facilita la interacción social y el intercambio cultural, y 
permite el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, 
al desarrollo personal, al ocio y a la participación en 
la vida política. La conectividad también ayuda a 
las empresas a intercambiar bienes y servicios, y 
a las personas a mantener y ampliar sus vínculos 
sociales, de manera que se fomenta el potencial de 
la solidaridad. 

La conectividad no puede entenderse únicamente 
como un proceso físico que implica el movimiento de 
personas en el espacio. La conectividad digital puede 
ÆďĊĴīðÅķðī�ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ��åÆðăðĴī�Ðă�ÆÆÐĮď��ă�
información, a los servicios educativos y sanitarios, 
a la representación y participación política y a las 
transacciones comerciales. El camino Conectar puede 
ÆďĊĴīðÅķðī�ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ��īÐÌķÆðī�ăĮ�ÌÐĮðæķă-
dades, ya que puede acercar la conectividad física y 
digital a las personas, empresas y organizaciones a las 
que los desplazamientos físicos les resultarían difíciles, 
incómodos, caros o largos. 

Pocos habitantes de las ciudades, sobre todo en el sur 
global, son totalmente libres de elegir dónde residir 
o trabajar. Algunos grupos incluso están anclados a 
un lugar concreto debido a su falta de recursos o de 
ÐăÐÆÆðĐĊȘ�#ķīĊĴÐ�ăďĮ�ÆďĊťĊĉðÐĊĴďĮ�Ĩďī�ă�ĨĊÌÐĉð�
de la COVID-19 de 2020-22 quedó claro que fueron muy 
pocos las personas y los hogares que pudieron seguir 
trabajando o estudiando, normalmente a distancia. 
Muchas personas, y en particular los trabajadores 

manuales y sanitarios y los niños de las familias sin 
conexión a internet, quedaron aisladas de las inte-
racciones sociales (y por tanto del aprendizaje) o no 
tuvieron más remedio que exponerse a la COVID-19. 
'Ċ�ĉÅďĮ�ÆĮďĮș�ă�ĨĊÌÐĉð�ĨķĮď�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�Ðă�
potencial de intercambio de la conectividad digital y 
åòĮðÆș�ĨÐīď�ĴĉÅðÑĊ�ĮķĮ�ÌÐťÆðÐĊÆðĮȘ�wð�ÐĮĴ®�ă�ăÆĊÆÐ�
de todos, la conectividad puede ser una gran herra-
ĉðÐĊĴ�ðæķăÌďīȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ĩī�ĪķÐ�ă�ĴÐÆĊďăďæò�
facilite la conectividad, todas las personas deben poder 
acceder a ella, independientemente de su posición 
ĮďÆðăș�Įò�Æďĉď�ĴďÌĮ�ăĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�Ð�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮȘ�wðĊ�
embargo, tal y como se demostrará en este capítulo, la 
tecnología también puede excluir a las personas por su 
coste, por su complejidad y por el control que deter-
minadas personas e instituciones ejercen sobre ella. 

En un momento de urbanización sin precedentes, así 
como de crecimiento y penetración de los servicios 
digitales en todo el mundo, es importante plantear las 
siguientes preguntas: ¿Cómo puede la conectividad 
ĮÐī�ķĊ�ÆĉðĊď�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðăȟ�
¿Qué papel pueden desempeñar los gobiernos locales 
ř�īÐæðďĊăÐĮ�ȧ:OtȨ�Ĩī�ĨīďĉďŒÐīăȟ�ȠO�ÆďĊÐÆĴðŒðÌÌ�
digital puede compensar, al menos en parte, las conse-
cuencias negativas del aumento de las distancias físicas 
que recaen sobre las personas que se desplazan en 
las zonas urbanas, así como las emisiones de carbono 
adicionales, los tiempos de viaje y las cargas de salud 
ĉÐĊĴă�ĪķÐ�ĮÐ�ăÐĮ�ĮďÆðĊȟ�O�ÐŘĨĊĮðĐĊ�ÐĮĨÆðă�
descontrolada de las ciudades, la fragmentación social 
y espacial derivada de los desarrollos especulativos 
ř�ÌÐă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�Ċď�ĨăĊðťÆÌďș�Įò�Æďĉď�ă�ÅīÐÆì�
digital, ¿producen más desigualdades de oportunidades 
ÐĊĴīÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮȟ�'Į�åķĊÌĉÐĊĴă�ÅķĮÆī�īÐĮĨķÐĮĴĮ�
a estas preguntas para favorecer un mayor bienestar 
futuro de la población urbana. Los GLR pueden 
contribuir a lograr una transición energética con bajas 

1 introducción
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para actuar principalmente, o únicamente, dentro de 
Įķ�ĨīďĨð�þķīðĮÌðÆÆðĐĊș�ÐĊ�ÐĮĴÐ�ÆĨòĴķăď�ĮÐ�ťīĉ�ĪķÐ�
también pueden hacer mucho para garantizar que la 
conectividad genere una mayor igualdad. Por ejemplo, 
ă�ÆďĊÐÆĴðŒðÌÌ�ĨķÐÌÐ�ðĊŦķðī�ÐĊ�ăĮ�īÐăÆðďĊÐĮ�ÐĊĴīÐ�
personas, grupos de personas o incluso unidades 
territoriales. Y, a la inversa, la falta de conectividad, 
ya sea física o digital, puede actuar como mecanismo 
de exclusión y provocar desigualdad. 

La movilidad física y la conectividad digital están 
separadas por diferentes políticas sectoriales e insti-
tucionales y, en menor medida, por las tecnologías, por 
lo que se examinan en dos secciones independientes. 
Cada sección ofrece una visión general de la situación 
existente y de las tendencias emergentes en relación 
con la igualdad y con el papel que los GLR pueden 
desempeñar para promoverla. A continuación, se 
describen las diferentes escalas en las que los GLR 
ĨķÐÌÐĊ�ðĊĴÐīŒÐĊðī��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ĮķĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ď�Įķ�ĨăĊðť-
ÆÆðĐĊ�Ĩī�ÆďĊĴīðÅķðī��ÆďĊťæķīī�ķĊ�ÆĉðĊď��ďĊÐÆĴī�
que permita avanzar hacia una mayor igualdad urbana y 
territorial. Para ello, se propone un marco analítico que 
ðÌÐĊĴðťÆ�ăďĮ�åÆĴďīÐĮ�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴÐĊ��ăďĮ�:Ot�ĨīďĉďŒÐī�
el camino Conectar y las barreras que deben superar.

emisiones de carbono y mejorar la habitabilidad y la 
sostenibilidad del mundo, en el cual predominan las 
ciudades. 

Este capítulo valora cómo los GLR pueden comprome-
terse con la conectividad física y digital y mejorar su 
impacto en la gestión del espacio y en la promoción de 
un camino Conectar que cree oportunidades para el 
desarrollo personal y colectivo y fomente la igualdad en 
los entornos urbanos y regionales. Parte del principio 
de que, si los GLR se comprometen con un camino 
Conectar más equitativo, podrán contribuir a avanzar 
hacia la igualdad y promover los cuidados, la crea-
ĴðŒðÌÌș�ă�ðĊĊďŒÆðĐĊș�ă�ÆďĊťĊš�ř�ă�ĴďăÐīĊÆðș�
tanto dentro de sus respectivos límites urbanos y 
regionales como entre ellas. Los GLR se encuentran 
en una posición privilegiada para fomentar dichas 
cualidades. La conectividad puede actuar como palanca 
a diferentes escalas espaciales y puede utilizarse para 
ĨīďĉďŒÐī�ķĊ�ĉřďī�ðæķăÌÌȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĴĉÅðÑĊ�
puede actuar como una barrera que hay que superar 
con una serie de instrumentos que ya están a disposi-
ÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�:Otș�Æďĉď�ă�šďĊðťÆÆðĐĊ�ř�ăďĮ�ĨăĊÐĮ�ÌÐ�
ordenación del territorio, así como otros más nuevos, 
Æďĉď�ă�ðĊĴÐăðæÐĊÆð�īĴðťÆðăȘ�OĮ�ÐĮÆăĮ�ÌÐ�ÆĴķÆðĐĊ�
van desde la unidad más pequeña, el hogar, hasta el 
conjunto del país. Aunque los GLR tienen competencias 

Fuente: Ryoji Iwata. Unsplash. 
�īķÆÐ�ÐĊ�wìðÅķřȘ�}ďāðďș�LĨĐĊȘ
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Con el avance de la urbanización en todo el mundo 
y la generalización de las tecnologías digitales y del 
transporte, el centro histórico, de alta densidad, tan 
característico de la mayoría de ciudades del mundo 
hasta el siglo XIX, ha cambiado radicalmente. La 
suburbanización es una característica de muchas 
zonas urbanas de Estados Unidos y también de gran 
parte de Europa occidental. En América Latina, gran 
parte de Asia y algunas partes de África, la expansión 
ķīÅĊ�ĴĉÅðÑĊ�ÐĮ�ķĊ�ÆīÆĴÐīòĮĴðÆ�ÌÐťĊðĴďīð�ÌÐ�ă�
urbanización. Para hacer frente a los problemas de la 
suburbanización de las zonas urbanas y territoriales, 
muchos gobiernos siguen ampliando y actualizando sus 
infraestructuras de transporte y los servicios relacio-
nados en el marco de la revisión de sus políticas de uso 
del suelo. Las mejoras en el acceso a estos servicios 
suelen tener como objetivo conectar a las personas con 
las oportunidades de obtener una mejor calidad de vida, 
como, por ejemplo, el empleo, los servicios públicos y 
otras comodidades. De este modo, si las opciones de 
transporte se limitan, se favorece la exclusión, ya que 
entonces la capacidad de las personas para acceder 

2 tendencias urbanas 
y regionales: causas 
espaciales y digitales 
de las desigualdades 
de conectividad

9ķÐĊĴÐȚ�}ďĉ�tķĉÅăÐȘ��ĊĮĨăĮìȘ
Barrios periféricos de Melbourne, Australia.
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«desakota», en Indonesia, o «chengshongcun», en 
China4, entre otros. En China, han adoptado la forma 
de regiones urbanas ampliadas, las cuales ofrecen cada 
vez más empleo en los sectores industriales y de servi-
ÆðďĮș�ÐĊ�šďĊĮ�ĪķÐ�ĊĴÐĮ�ĮÐ�ÆăĮðťÆÅĊ�Æďĉď�īķīăÐĮ�ř�
agrícolas, y que podrían albergar a más de 200 millones 
de habitantes en los próximos años5. Aunque se argu-
menta que los desakota podrían alejar a las personas del 
tradicional sentido de comunidad y generar una mayor 
competitividad individual, lo que agrava las desigual-
dades entre ricos y pobres, se ha optado por unirlas 
a los grandes centros urbanos mediante servicios de 
ĴīĊĮĨďīĴÐ�ÅīĴďĮȘ�wÐ�ìĊ�ÆďĊŒÐīĴðÌď�ÐĊ�ăķæīÐĮ�ÌďĊÌÐ�
se desarrollan actividades económicas comerciales 
agrícolas y no agrícolas más intensas, en contraste 
con las zonas puramente rurales. Además, permiten 
que las redes penetren en zonas que hasta ahora eran 
relativamente remotas, de modo que se promueve una 
mayor proximidad a las actividades económicas. Ello 
ha sido posible gracias a la ampliación de los sistemas 
de transporte y comunicación, a la mejora del acceso 
a la energía y a un transporte privado y público más 
asequible6.  

El transporte y el crecimiento urbano están muy 
īÐăÆðďĊÌďĮȘ�O�ķīÅĊðšÆðĐĊ�ÐĮĴ®�ðĊŦķðÌ�Ĩďī�Ðă�
ĨďĴÐĊÆðă�ř�ă�ÐťÆÆð�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�
y su capacidad de contribuir a los procesos produc-
tivos. Aun así, la forma en que se conciben estos 
sistemas de transporte también puede conducir a 
ðĊĴÐĊĮðťÆī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĮďÆðăÐĮ�ř�ÐĮĨÆðăÐĮ�
existentes. A su vez, el crecimiento urbano y las 
formas urbanas resultantes también contribuyen a 
ÆďĊťæķīī�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ÐĊ�ăď�ĪķÐ�
podría describirse como una «relación recíproca»7Ș�}ă�
y como se ha señalado anteriormente, el transporte ha 
dado lugar a la expansión urbana en torno a ciudades 
europeas con una densidad de población relativamente 
alta, como Londres (Reino Unido), Madrid (España) y 
París (Francia); metrópolis en proceso de industria-
lización, como Shanghái (China), Ciudad de México 

ǣ�}Ðīīř�TÆ:ÐÐș��īÅĊðĮĮð�Zī�NďĴÌÐĮĮðȟ�}ìÐ�'ĉÐīæÐĊÆÐ�ďå�UÐœ�tÐæðďĊĮ�
of Economic Interaction in Asia (Environment and Policy Institute, 1987); 
9ðďĊ�TīĮìăă�ÐĴɁăȘș�ȹZĊ�ĴìÐ�ÐÌæÐ�ďå�ĮķĮĴðĊÅðăðĴřȚ�UÐœ�ĨĨīďÆìÐĮ�Ĵď�
ĨÐīðȭķīÅĊ�ÌřĊĉðÆĮȺș�w}'qw��ÐĊĴīÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǟǨț�'ÌœīÌ�wďþș�
«Regional Urbanization and the End of the Metropolis Era», en The New 
Blackwell Companion to The Cityș�ÐÌȘ�:īř��īðÌæÐ�ř�wďĨìðÐ��ĴĮďĊ�ȧZŘåďīÌȚ�
�ðăÐřȭ�ăÆāœÐăăș�ǡǟǠǠȨș�ǥǦǨȭǧǨȘ

Ǥ�wďþș�ȹtÐæðďĊă��īÅĊðšĴðďĊ�ĊÌ�ĴìÐ�'ĊÌ�ďå�ĴìÐ�TÐĴīďĨďăðĮ�'īȺȘ

ǥ�TðÆìÐă�TðĴÆìÐăă�ÐĴɁăȘș�ȹAĉĨīďŒðĊæ��ĴÐī�TĊæÐĉÐĊĴ�ðĊ�qāðĮĴĊ��ĮðĊæ�
wďÆðăȭ'ÆďăďæðÆă�wřĮĴÐĉĮ�tÐĮÐīÆìȺș�ÐĊ�Water Resources of Pakistan, 
ÐÌȘ�TķìĉĉÌ��īðå��ĴĴďș�TðÆìÐă�TðĴÆìÐăăș�ř�wåÌī��Įìðī�ȧUķÐŒ��ďīāȚ�
wĨīðĊæÐīș�ǡǟǡǠȨș�ǡǣǨȯǡǦǠț�#ÐĮāďĴ�wĴķÌř�}Ðĉș�ȹtÐȭAĉæðĊðĊæ�ĴìÐ�tķīăȭ
�īÅĊ��ďĊĴðĊķķĉȚ��ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ĴìÐ�tďăÐ�'ÆďĮřĮĴÐĉ�wÐīŒðÆÐĮ�qăř�ðĊ�ĴìÐ�
OðŒÐăðìďďÌĮ�ďå�ĴìÐ�qďďī�ðĊ�#ÐĮāďĴ�tÐæðďĊĮ��ĊÌÐīæďðĊæ�tĨðÌ��ìĊæÐȺ�
(Katmandú, 2008).

7 Jean-Paul Rodrigue, The Geography of Transport Systems�ȧUķÐŒ��ďīāȚ�
tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǟȨț�TȘ��ăþďķťÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ�īÅĊ�:īďœĴì�ĊÌ�}īĊĮĨďīĴȚ�
�ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ĴìÐ�wĨĴðă�}ÐĉĨďīă�tÐăĴðďĊĮìðĨȺș�WIT Transactions on The 
Built Environment 116 (2011): 315-28, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOw�>Nì.

a oportunidades, redes sociales y bienes y servicios 
se limita1Ș�'ă�ÆÆÐĮď��ķĊ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ťÅăÐș�ĮÐæķīď�ř�
asequible es fundamental para reducir las desigual-
dades en materia de movilidad y para crear el camino 
Conectar de modo que fomente la igualdad urbana.

2.1 relación 
entre las 
infraestructuras 
de transporte, la 
ordenación del 
territorio y las 
desigualdades 
territoriales 

En las últimas tres décadas, las instituciones acadé-
micas y los urbanistas han identificado una serie 
de desarrollos espaciales en los que se combinan 
elementos urbanos, suburbanos y rurales en diferentes 
formas y grados de intensidad2Ș�}ÑīĉðĊďĮ�Æďĉď�ĨÐīðķī-
banización, desarrollo urbano y ciudades intermedias 
intentan describir estos procesos. En algunos casos, 
ello ha dado lugar a regiones policéntricas, o corre-
dores urbanos, con ciudades satélite más pequeñas 
que crecen más rápido que el núcleo urbano3Ș�wÐ�ìĊ�
documentado en varios países y se han denominado 

Ǡ�'īðÆ��ďÅďș�ȹwĴĴÐ�AĊĴÐīŒÐĊĴðďĊ�ðĊ�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�AĊ�:ìĊȺș�
Journal of Transportation and Logistics 3, n.o 1 (2018): 36-51; Dominic Edem 
>ďĴďīș�ȹ}ìÐ��ĮÐ�ďå�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴ�wÐīŒðÆÐĮ�Åř�tÐĮðÌÐĊĴĮ�ðĊ�ĴìÐ��ÆÆī�
TÐĴīďĨďăðĴĊ��īÐȺ�ȧ�ĊðŒÐīĮðĴř�ďå�:ìĊș�ǡǟǠǦȨț�NīÐĊ�OķÆĮș�ȹ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�
ĮďÆðă�ÐŘÆăķĮðďĊȚ��ìÐīÐ�īÐ�œÐ�ĊďœȟȺș�Transport Policy 20 (2012): 105-13; 
}Ċ��ðæðĴÆĊăī�ÐĴɁăȘș�ȹ�ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�}īĊĮĨďīĴȭtÐăĴÐÌ�wďÆðă�'ŘÆăķĮðďĊȚ�
A Multidimensional Approach», Urban Policy and Research 37, n.o 1 (2019): 
97-110.

2 Borja M. Iglesias, «Challenges and opportunities of regional connectivity 
ĊÌ�ăďÆă�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�ðĊĴÐīĉÐÌðīř�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�UďīĴì�ĊÌ�wďķĴìȺș�
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022); 
�ÐăăðĊæĴďĊ�#ðÌðÅìķāķ�}ìœăș�ȹ}ìÐ�UÐœ�:ăďÅă�9īďĊĴðÐīȚ��īÅĊðšĴðďĊș�
Poverty and Environment in the 21st Century», Development in Practice 19, 
n.o�Ǧ�ȧǡǟǟǨȨȚ�ǨǣǢȭǣǤț��ÐÆðăð�}Æďăðș�The Earthscan Reader in Rural-Urban 
Linkages (Londres: Routledge, 2006).

3 Brian H. Roberts, Managing Systems of Secondary Cities (Bruselas: 
Cities Alliance, 2014); Iglesias, «Challenges and opportunities of regional 
connectivity and local accessibility in intermediary cities in the Global North 
ĊÌ�wďķĴìȺȘ
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(México) y Seúl (República de Corea), y ciudades que 
han experimentado más recientemente un crecimiento 
urbano rápido y en gran medida informal, como Yakarta 
(Indonesia), Lagos (Nigeria) y Bombay (India)8. Este 
crecimiento espacial depende en gran medida del 
transporte por carretera como principal soporte de 
movilidad. Los avances en la tecnología del transporte 
han abaratado los desplazamientos dentro de las 
zonas urbanas y la expansión de las infraestructuras 
de transporte se ha convertido en un catalizador, tanto 
del crecimiento urbano como de los cambios en el 
uso del suelo. A medida que ello ha sucedido, y sigue 
ĮķÆÐÌðÐĊÌďș�ÆďďīÌðĊī�ă�ĨďăòĴðÆ�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ă�
ĉďŒðăðÌÌ�ÆďĊ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�ÌÐĮīīďăăď�ř�ă�ďīæ-
nización de los espacios urbanizados se ha convertido 
en un asunto importante.

Desde mediados del siglo XX, la urbanización se ha 
ÅĮÌď�ÐĊ�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�ĉďÌÐīĊďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
urbana, y en muchos países este hecho ha implicado 
la separación de las actividades en función del 
uso del suelo. A su vez, también ha provocado la 
concentración de las actividades clave dentro de un 
centro urbano y la ubicación de las principales zonas 
industriales en la periferia de las ciudades. Cuando los 
coches privados se volvieron más asequibles, la conges-
ĴðĐĊ�ÌÐă�Ĵī®ťÆď�ķĉÐĊĴĐ�ÐĊ�ăĮ�šďĊĮ�ĉ®Į�ÆÑĊĴīðÆĮ�ÌÐ�
las ciudades. Estas tendencias acabaron provocando la 
dispersión de las funciones predominantemente resi-
denciales hacia lugares suburbanos de menor densidad 
y más asequibles o a ciudades y pueblos cercanos. Una 
īÐĮĨķÐĮĴ�åīÐÆķÐĊĴÐ�ÌÐ�ăďĮ�ĨăĊðťÆÌďīÐĮ�åķÐ�ðĊŒÐīĴðī�
en infraestructuras de transporte, como carreteras 
y autovías de alta velocidad, en un intento de reducir 
el tiempo de los desplazamientos. Cuando no había 
trenes de cercanías, y a medida que las ciudades 
crecían y la congestión empeoraba, la construcción de 

8 Rodrigue, The Geography of Transport Systems.

carreteras se asoció a distancias de viaje más largas 
en lugar de a tiempos de viaje más cortos. El resultado 
fue un «bloqueo» tecnológico caracterizado por los 
vehículos motorizados individuales y una «dependencia 
de la senda» conformada por un medio de transporte 
dominante. Posteriormente, se ha demostrado que 
es muy costoso sustituirlo, por ejemplo, por medios 
de transporte menos intensivos en carbono (como el 
tren, que es una opción difícil de readaptar en zonas 
densamente construidas) y por ciudades compactas 
en las que se puede acceder fácilmente a una serie de 
actividades a pie o en bicicleta. 

2.2 la 
fragmentación 
espacial del 
territorio: un 
factor que 
impulsa las 
desigualdades 
de conectividad

Fuente: Louis Paulin. Unsplash. 
Metro de París, Francia.
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en auge. Ello se ha convertido en un tema preocupante 
para los urbanistas, las instituciones académicas y 
los GLR. Las urbanizaciones cerradas fomentan la 
fragmentación de la sociedad urbana y aumentan las 
desigualdades espaciales y sociales, especialmente 
en las zonas residenciales10. Las personas que pueden 
permitírselo suelen verlo como una forma de escapar 
de los problemas de la ciudad, como la congestión del 
Ĵī®ťÆďș�ă�ÌÐăðĊÆķÐĊÆðș�Ðă�īķðÌď�ř�ďĴīĮ�åďīĉĮ�ÌÐ�ÆďĊĴ-
minación. Normalmente, sus habitantes dependen del 
transporte privado para acceder a los bienes y servi-
cios del centro de la ciudad. Los nuevos desarrollos, 
incluidas las instalaciones comerciales, recreativas y 
educativas, tienden a concentrarse a poca distancia en 
coche de las urbanizaciones cerradas, lo que a menudo 
ĨīďŒďÆ�ÌÐťÆðÐĊÆðĮ�ÐĊ�Ðă�ÅĮĴÐÆðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ðĊåīÐĮ-
tructuras y servicios para otros habitantes de la ciudad11. 
Con el tiempo, la aparición de la conectividad digital 
y la descentralización de ciertas actividades (ya sea 
debido a las deseconomías de escala en las zonas más 
densamente pobladas, o como resultado de las políticas 
gubernamentales) pueden limitar la importancia de la 
proximidad a los centros de las ciudades para realizar 
algunas actividades. 

Los GLR pueden desempeñar un papel fundamental 
a la hora de fomentar modelos de urbanización dife-
rentes a los del urbanismo fragmentado. Por ejemplo, 
los GLR pueden comprometerse con los ciudadanos y 
ciudadanas y promover campañas de concienciación 
sobre los costes sociales y medioambientales de ciertos 
tipos de urbanización que requieren el uso diario del 
transporte privado. Una mejor cohesión entre el tejido 
urbano socioeconómico y la infraestructura urbana 
ÐĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�ĴďÌď�Ðă�ĉķĊÌďȘ�OďĮ�:Ot�ĨķÐÌÐĊ�
comprometerse activamente con todos los habitantes 
locales, independientemente de sus grupos de ingresos, 
y fomentar que participen en la toma de decisiones 
īÐăÆðďĊÌĮ�ÆďĊ�ă�ĨďăòĴðÆ�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�
transportes y el uso del suelo y, al mismo tiempo, crear 
consenso a través de procesos participativos. Por 
ejemplo, en algunas regiones como Europa las ciudades 
intermedias han peatonalizado las calles y han hecho 
más acogedores los espacios públicos de las zonas 
céntricas. Así contribuyen de manera clave a reducir la 
segregación socioespacial entre los distintos barrios y 
distritos de la ciudad, mejorar la conectividad y reforzar 
la cohesión del tejido urbano12.

Ǡǟ�tďœăĊÌ��ĴāðĊĮďĊ�ř��īķÆÐ�}īĊĴÐīș�ȹZķĴĮðÌÐ�wďÆðÐĴřȟ�}ìÐ�ĮďÆðă�
implications of gated and secured neighbourhoods in Australia», Centre for 
�īÅĊ�tÐĮÐīÆì�ȧ��t�Ȩ��ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧ�ďīāș�ǡǟǠǠȨș�https://bit.ly/3MFVW4h; 
wďĊð�tďðĴĉĊș�ȹwĨăðĊĴÐīðĊæ�ȧĮķÅȨ�ķīÅĊðĮĉ�ĊÌ�ĮďÆðă�ÌðååÐīÐĊÆÐĮȚ�:ĴÐÌ�
communities as the driver for suburban change in Chacras de Coria 
(Mendoza, Argentina)», Revista INVI 32, n.o 90 (2017): 159-82.

ǠǠ�tďðĴĉĊș�ȹwĨăðĊĴÐīðĊæ�ȧĮķÅȨ�ķīÅĊðĮĉ�ĊÌ�ĮďÆðă�ÌðååÐīÐĊÆÐĮȚ�:ĴÐÌ�
communities as the driver for suburban change in Chacras de Coria 
(Mendoza, Argentina)».

12 Iglesias, «Challenges and opportunities of regional connectivity and local 

En los últimos años, la naturaleza jerárquica de la inno-
vación metropolitana, que las ciudades más grandes 
tienden a monopolizar, a menudo en detrimento de 
las más pequeñas, y la forma en que la conectividad 
refuerza las diferencias preexistentes en el atractivo 
ĴÐīīðĴďīðăș�ìĊ�ÆďĊĴīðÅķðÌď��ðĊĴÐĊĮðťÆī�ăĮ�ÌÐĮðæķă-
ÌÌÐĮ�ř�ăďĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ��ÐĮÆă�ăďÆăȘ�La frag-
mentación espacial se caracteriza por las diferencias 
socioeconómicas dentro de las regiones urbanas; 
ÐĮĴÐ�ìÐÆìď�ĨďĊÐ�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ăĮ�ÌÐĮÆďĊÐŘðďĊÐĮ�
que están profundamente asociadas a las barreras 
que limitan las opciones y oportunidades de más 
conexiones e interacciones espaciales y sociales. 
Además, la asignación política de los recursos públicos 
ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�
pueden agravar la fragmentación espacial existente. 
Puede ocurrir que solo las familias acomodadas puedan 
acceder a las viviendas deseadas y a los barrios con 
buenos servicios. En consecuencia, los grupos de 
ingresos más bajos y las personas que pertenecen a 
minorías culturales se ven obligados, en la mayoría de 
los casos, a trasladarse a barrios con menos infraes-
tructuras y de peor calidad, con menos carreteras asfal-
tadas, escuelas de calidad, calles seguras, servicios de 
transporte público y agua potable9. 

Estos procesos pueden tener lugar tanto dentro como 
fuera de las zonas urbanas. Además, las tendencias 
impulsadas por el mercado dentro del desarrollo urbano 
ăďĮ�ìĊ�ðĊĴÐĊĮðťÆÌďȘ�>Ċ�ĨīďŒďÆÌď�Ðă�ķĉÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�
precios del suelo y de la propiedad y, frecuentemente, 
han hecho que las zonas con buenos servicios sean 
prácticamente inasequibles para los grupos de bajos 
ingresos. Este desplazamiento forzado e impulsado 
por el mercado ha tenido lugar en muchos contextos 
diferentes y ha empujado a los grupos marginados 
hacia las zonas más periféricas y vulnerables, lo que 
ha dado lugar a una fragmentación espacial que se 
solapa con la segregación social. Los factores sociales 
y espaciales de las desigualdades en los territorios 
urbanos afectan a los grupos de bajos ingreso y, sobre 
todo, a los grupos históricamente marginados. De este 
modo, las desigualdades de género, raciales y étnicas 
ÐŘðĮĴÐĊĴÐĮ�ĮÐ�ðĊĴÐĊĮðťÆĊȘ

Las formas urbanas de autosegregación, que se carac-
terizan por el privatismo social y una autoexclusión de 
ăďĮ�ìďæīÐĮ�īðÆďĮ�ř�ÆďĉďÌÌďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ŦķþďĮ�ðĊĮĴðĴķ-
cionales y de las redes sociales de las ciudades están 

9 Iglesias, «Challenges and opportunities of regional connectivity and local 
ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�ðĊĴÐīĉÐÌðīř�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�UďīĴì�ĊÌ�wďķĴìȺț�'ķĊðÆÐ�
UĴìĉÅð�Lðĉĉřș�ȹwĨĴðă�9īæĉÐĊĴĴðďĊ�ðĊ�UðīďÅð��ðĴřȚ�ĴìÐ�'ăÐĨìĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�
Room», Urbanet, 2021, https://bit.ly/3PF1vBVț�Aæďī�}ÐĉĨÐăĮ�TďīÐĊď�qÐĮĮďș�
ȹwĨĴðă�åīæĉÐĊĴĴðďĊ�ĊÌ�ĮÐăåȭďīæĊðĮĴðďĊȚ��ĊÐæĴðŒÐ�īÐăĴðďĊĮìðĨ�ðĊ�
Brazilian metropolises», Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana 11 (2019), 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨOtŧœț�wìÌð�ZȘ�}ÐìīĊðș�wìķăðĊæ�LȘ��ķș�ř�LÐĊĊðåÐī�#Ș�
tďÅÐīĴĮș�ȹ}ìÐ��ďăďī�ďå�>ÐăĴìȚ�tÐĮðÌÐĊĴðă�wÐæīÐæĴðďĊș�OðæìĴ�tðă�}īĊĮðĴ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴĮș�ĊÌ�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ðĊ�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮȺș�International 
Journal of Environmental Research and Public Health 16, n.o 19 (2019): 3683.

https://bit.ly/3MFVW4h
https://bit.ly/3PF1vBV
https://bit.ly/39LRIJw
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Los instrumentos de ordenación del territorio 
pueden ser mecanismos importantes con que los 
GLR promuevan el camino Conectar y combatir la 
fragmentación socioespacial. En el recuadro 6.1 se 
describen algunos de estos instrumentos, que se 
dividen en planes y políticas de desarrollo espacial e 
ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�æÐĮĴðĐĊ�ÌÐă�ÌÐĮīīďăăďȘ�}ďÌďĮ�ÐĮĴďĮ�
mecanismos están a disposición de los GLR. Además, 
los planes de desarrollo espacial, en particular, tienen 
el potencial de poder bloquear el desarrollo. Por lo tanto, 
es fundamental que estos instrumentos se apliquen 
de forma activa para promover la igualdad urbana y 
territorial desde su misma concepción y en todas las 
fases de su implementación.

de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

La planificación de la prestación de servicios y 
equipamientos en los territorios puede potenciar 
las conexiones entre los distintos ámbitos de la vida, 
como el productivo, el reproductivo, el personal y el 
comunitario. En Santa Fe (Argentina) se han puesto en 
marcha iniciativas orientadas a promover una mayor 
sostenibilidad productiva y ambiental. Han recuperado 
un espacio natural y han concedido zonas ajardinadas 
a personas realojadas. En la ciudad de Shiraz (Irán), 
la reforestación y la creación de espacios verdes en 
la periferia de la ciudad han conseguido limitar su 
desarrollo desenfrenado y, además, mejorar la calidad 
ÌÐ�ŒðÌ�ăďÆă�ř�ÆīÐī�ĉ®Į�ĴīÅþď�ĨīďÌķÆĴðŒďȘ�}ĉÅðÑĊ�
ha animado a los ciudadanos a plantar jardines en las 
azoteas y ha logrado que el sector privado se adhiera 
al plan de desarrollo de la ciudad13.

ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�ðĊĴÐīĉÐÌðīř�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�UďīĴì�ĊÌ�wďķĴìȺȘ

ǠǢ�¢ðÌ�TķŘò�ř�#ĊðÐă��īðĮș�ȹwďÆðă�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴřȘ�}ďœīÌĮ��
paradigm shift in mobility and accessibility for gender equality», Repositorio 

Los planes y políticas de desarrollo espacial son instrumentos que ayudan a establecer el marco y las directrices de la 
ordenación del territorio a diferentes niveles. Los GLR tienen competencias para utilizar determinados marcos espaciales (como 
ăďĮ�ĨăĊÐĮ�ÌðīÐÆĴďīÐĮȨ�Ð�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ĊďīĉĴðŒďĮ�ȧÆďĉď�ăďĮ�ĨăĊÐĮ�ăďÆăÐĮ�ř�ÌÐ�ÅīīðďĮȨ�Ĩī�ÌÐťĊðī�Ðă�ÆĉðĊď��ďĊÐÆĴī�ÌÐ�ĉďÌď�
que permita alcanzar resultados más equitativos.

Marcos espaciales Los planes directores son instrumentos clave para la gestión del territorio. Permiten a los 
:Ot�ÌÐĴÐīĉðĊī�ă�šďĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�ķĮď�ÌÐă�ĮķÐăď�ř�ă�æÐĮĴðĐĊ�ĮďÆðďÐÆďĊĐĉðÆș�Ĩďř®ĊÌďĮÐ�ÐĊ�
instrumentos de ámbito nacional y regional. Preparan el camino para impulsar instrumentos 
ĉ®Į�ÌÐĴăăÌďĮ�ÌÐ�æÐĮĴðĐĊ�ÌÐă�ķĮď�ÌÐă�ĮķÐăď�ř�ÌÐă�ÌÐĮīīďăăďȘ�wð�ĮÐ�ĨăðÆĊ�ÌÐ�åďīĉ�ÆďīīÐÆĴ�
y democrática, los planes directores pueden crear oportunidades importantes, reconocer las 
voces de grupos marginados dentro de la ciudad y utilizarse para debatir mecanismos a través 
de los cuales redistribuir las inversiones y las oportunidades espaciales. A través de los planes 
directores se puede promover el camino Conectar, ya que establecen el marco y las directrices 
ÆďĊ� ăďĮ� ĪķÐ� ÅďīÌī� ă� ÐŘĨĊĮðĐĊ� ķīÅĊș� ĨīďĉďŒÐī� ĨīďÆÐĮďĮ� ÌÐ� ÌÐĊĮðťÆÆðĐĊ� ÌÐĮÐÌďĮ� ř�
combatir la fragmentación socioespacial. 

Instrumentos 
normativos

Los instrumentos normativos, como los planes locales y de barrios, utilizan para regular el 
desarrollo y para la protección de las parcelas individuales. Pueden ser diversos e incluir 
ĊďīĉĮ�ÌÐ�šďĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�ķĮď�ÌÐă�ĮķÐăďș�ĊďīĉĮ�ř�ÆĐÌðæďĮ�ÌÐ�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊș�ĊďīĉĮ�īÐăĴðŒĮ�
a las densidades permitidas y otros reglamentos. Estos instrumentos pueden ser de vital 
importancia para los GLR, ya que son capaces de impulsar una mayor igualdad. Por ejemplo, 
a la hora de mejorar y regularizar los asentamientos informales, pueden utilizarse para 
establecer densidades máximas y reglamentos de uso del suelo que cubran las necesidades de 
ăĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĴðĨďăďæòĮ�ÌÐ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ìķĉĊďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐĊ�ķĴðăðšīĮÐ�Ĩī�īÐÌķÆðī�
la amenaza de los desplazamientos impulsados por el mercado, ya que pueden establecer 
normas de uso del suelo que eviten los desarrollos a gran escala y protejan las viviendas de 
bajos ingresos, el pequeño comercio y las microempresas.   

Recuadro 6.1
AĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ďīÌÐĊÆðĐĊ�ÌÐă�ĴÐīīðĴďīðďș�ÆďĊťæķīÆðĐĊ�ÌÐă�ÆĉðĊď��ďĊÐÆĴī�ř�
promover la igualdad



2 teNdeNCias urbaNas y regioNales

21906 CONECTAR

Los GLR pueden utilizar los instrumentos de gestión del desarrollo�Ĩī�ðĊŦķðī�ÐĊ�ăĮ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÆĴďīÐĮ�ÌÐ�ĨīďřÐÆĴďĮ�
de desarrollo del suelo y la propiedad. Los GLR pueden utilizarlos para gestionar y controlar el crecimiento, así como para 
recaudar ingresos. 

Instrumentos 
normativos

Los instrumentos normativos pueden establecer restricciones para limitar la acción de los 
actores que operan en los mercados del suelo y la propiedad. Algunos ejemplos de estos 
ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ĮďĊ� ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ÌÐ�šďĊðťÆÆðĐĊș� ăĮ�ĉďīĴďīðĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăďș� ăďĮ�ÆďĊĴīďăÐĮ�ÌÐ�
las tasas de crecimiento y los límites de crecimiento urbano. Estos instrumentos pueden ser 
clave para los GLR, sobre todo si intentan controlar la expansión urbana y tratan de proteger las 
actividades agrícolas en las zonas periurbanas. 

Instrumentos 
ťĮÆăÐĮȚ�ðĉĨķÐĮĴďĮș�
exacciones y tasas

OďĮ� ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ� ťĮÆăÐĮ� ĮďĊ� ĴīðÅķĴďĮ� ĪķÐ� ĮÐ� ÆďÅīĊ� � ăďĮ� ĨīďĉďĴďīÐĮ� ÌÐ� ĨīďřÐÆĴďĮ� ÌÐ�
ķīÅĊðšÆðĐĊȘ� wķ� ďÅþÐĴðŒď� ÐĮ� ĨÐīĉðĴðī� ĪķÐ� ăďĮ� :Ot� ĉðĴðæķÐĊ� ăĮ� ÐŘĴÐīĊăðÌÌÐĮ� ĊÐæĴðŒĮ�
ĪķÐ� æÐĊÐīĊ� ÐĮĴďĮ� ĨīďřÐÆĴďĮș� ř� ĪķÐ� ĮÐ� ÅÐĊÐťÆðÐĊ� ÌÐ� ăĮ� ÐŘĴÐīĊăðÌÌÐĮ� ĨďĮðĴðŒĮ� ĪķÐ�
genera la inversión pública. Los impuestos sobre la propiedad pueden ser fuentes de 
ðĊæīÐĮďĮ�åķĊÌĉÐĊĴăÐĮ�Ĩī�ăďĮ�:OtȘ�'ĮĴďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ķĉÐĊĴĊ�Įķ�ÆĨÆðÌÌ�Ĩī�ťĊĊÆðī�
intervenciones y les permiten invertir en infraestructuras para promover la conectividad 
åòĮðÆ�ř�ÌðæðĴăȘ�O�ÆĨĴÆðĐĊ�ÌÐă�Œăďī�ÌÐă�ĮķÐăď�ÐĮ�ďĴīď�ðĊĮĴīķĉÐĊĴď�ťĮÆă�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�ĨķÐÌÐĊ�
ķĴðăðšīș� ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ� Įð� ĪķðÐīÐĊ� ĨīďŒÐÆìī� ăďĮ� ÅÐĊÐťÆðďĮ� ťĊĊÆðÐīďĮ� ĪķÐ� æÐĊÐī� ă�
ðĊŒÐīĮðĐĊ�ÐĊ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ĨĸÅăðÆĮș�Æďĉď�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐȘ�wð�ĮÐ�ÌÐťĊÐĊ�
criterios adecuados para un uso más equitativo de tales ingresos, los GLR pueden generar 
una distribución más equitativa de los recursos públicos, aumentar su capacidad de mejorar 
las condiciones de las zonas urbanas más marginadas y abordar el problema de la creciente 
fragmentación socioespacial.

Instrumentos 
basados en 
incentivos

Los GLR pueden aplicar una serie de instrumentos para favorecer que los promotores inviertan 
en determinadas zonas. Estos instrumentos adoptan la forma de subvenciones, créditos 
ťĮÆăÐĮș�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�ř�ă�ĨīďŒðĮðĐĊ�ÌÐ�ĮķÐăď�Ð�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�Ĩī�ĴīÐī�ă�ðĊŒÐīĮðĐĊȘ�
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĊ�Ðă�ĨĮÌďș�ĉķÆìĮ�ŒÐÆÐĮ�ÐĮĴďĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ìĊ�ÆÅÌď�ðĊĴÐĊĮðťÆĊÌď�ăĮ�
desigualdades socioespaciales en las ciudades en lugar de reducirlas. En condiciones políticas 
favorables, los GLR tienen la capacidad de aplicar este tipo de instrumentos para promover un 
desarrollo urbano más equitativo y sostenible.

9ķÐĊĴÐȚ�ÐăÅďīÆðĐĊ�ĨīďĨð��ĨīĴðī�ÌÐ�'ăðĮÅÐĴÐ��Ș�wðăŒ�ř�tĊĮåďīÌ��Ș��ÆìÐĉĨďĊæș�ȹ#ÐŒÐăďĨðĊæ�Ċ�AĊŒÐĊĴďīř�ĊÌ�}řĨďăďæř�ďå�OĊÌȭ�ĮÐ�qăĊĊðĊæ�
wřĮĴÐĉĮ�ĊÌ�qďăðÆř�AĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ðĊ�Z'�#��ďķĊĴīðÐĮȺș�Z'�#�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴ��ďīāðĊæ�qĨÐīĮ�ȧqīòĮș�ǡǟǠǤȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO#ǢåAŒ.

Fuente: Alireza Vahed. Unsplash.
wìðīšș�Aī®ĊȘ
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2.3 Conectar, un 
camino hacia la 
igualdad urbana 
y territorial: la 
accesibilidad 
como valor 
fundamental 

Garantizar la igualdad de oportunidades mejorando 
la conectividad es fundamental para avanzar hacia 
la igualdad urbana y territorial allanando el camino 
Conectar.�wð�ķĊď�ÌÐ�ăďĮ�ďÅþÐĴðŒďĮ�ÌÐ�ă�ĨďăòĴðÆ�ÌÐ�ăďĮ�
GLR es aumentar el acceso a las oportunidades, el 
concepto de accesibilidad es un punto de partida útil 
para examinar la conectividad en términos físicos y digi-
tales. El éxito de cualquier proyecto de desarrollo cuyo 
objetivo sea aumentar la conectividad puede valorarse 
a través de varios criterios y parámetros diferentes. La 
accesibilidad y la velocidad de desplazamiento son los 
parámetros que se aceptan convencionalmente en la 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐȘ�'Ċ�Ðă�ÆĮď�ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�
ÌÐ�ĨĮþÐīďĮș�ă�ÆÆÐĮðÅðăðÌÌ�ĮÐ�ÌÐťĊÐ�Æďĉď�ȹÐă�æīÌď�
en que los sistemas de uso del suelo y de transporte 
ĨÐīĉðĴÐĊ��ȫæīķĨďĮ�ÌÐȬ�ĨÐīĮďĊĮ�ăăÐæī��ĮķĮ�ÆĴðŒð-
ÌÌÐĮ�ď�ÌÐĮĴðĊďĮ�ĉÐÌðĊĴÐ�ķĊ�ȫď�ķĊ�ÆďĉÅðĊÆðĐĊ�
ÌÐȬ�ĉÐÌðďȫĮȬ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐȺ14Ș�wÐ�ÅĮ�ÐĊ�Ðă�ÆďĊÆÐĨĴď�
de «demanda derivada», según el cual un servicio de 
transporte (un «bien intermedio») se utiliza para que 
los usuarios puedan aprovechar una actividad u opor-
tunidad concreta, como la educación, las compras y 
el ocio, o para desarrollar su propio trabajo. El «éxito» 
de un servicio de transporte se mide en función de 
la eficacia con la que ofrece la accesibilidad a sus 
ķĮķīðďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�īÐăÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�ă�ĉÐþďī�
de la accesibilidad y la mejora de la movilidad no es 
necesariamente automática.

La distribución de la accesibilidad es un indicador 
fiable de las desigualdades sociales, funcionales y 
ÐĮĴīķÆĴķīăÐĮ�ř�īÐŦÐþ�ă�īÐăÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�Ðă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ř�

Ǡǣ�NīĮĴ�}Ș�:ÐķīĮ�ř��ÐīĴ�ŒĊ��ÐÐș�ȹ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�'ŒăķĴðďĊ�ďå�OĊÌȭ�ĮÐ�
ĊÌ�}īĊĮĨďīĴ�wĴīĴÐæðÐĮȚ�tÐŒðÐœ�ĊÌ�tÐĮÐīÆì�#ðīÐÆĴðďĊĮȺș�Journal of 
Transport Geography 12, n.o 2 (2004): 127-40.

las (des)ventajas sociales15. Por ejemplo, las ciudades de 
América Latina que crecen muy rápidamente muestran 
patrones repetidos de segregación socioespacial y 
distribución desigual del uso del suelo que provocan 
la concentración de oportunidades en centros bien 
ÌÐťĊðÌďĮș��ă�ŒÐš�ĪķÐ�ÐĉĨķþĊ��ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĨďÅīÐĮ�
hacia la periferia urbana16. Esta tendencia es común 
en todo el sur global. Este desequilibrio en la distribu-
ción de oportunidades se agrava por las diferencias 
en el acceso a la oferta de transporte. Puesto que los 
ÐĊåďĪķÐĮ�ÌďĉðĊĊĴÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�
y de inversión en infraestructuras suelen dar prioridad 
a las zonas más atractivas y de mayor demanda, las 
prácticas tradicionales de desarrollo del transporte han 
conducido a un círculo vicioso de desconexión de las 
personas pobres y las personas desfavorecidas17. Las 
brechas de accesibilidad que se han establecido a lo 
largo de las generaciones solo se pueden abordar si 
se abandona el paradigma orientado a la movilidad 
ř�ă�ÐťÆðÐĊÆð�ř�ĮÐ�ĨĮ��ÆďĊĮðÌÐīī�Ðă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�
como parte de la política social. La investigación sobre 
la mejora selectiva tanto de la oferta física como de 
la asequibilidad del transporte público en las zonas 
marginadas ha demostrado el importante valor social 
ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ďīðÐĊĴÌ��ă�ÆÆÐĮðÅðăðÌÌ�Ĩī�
reducir las desigualdades18Ș�}ăÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�

ǠǤ��Ș�#ðĉðĴī�qřīðăāďķș�NďĊĮĴĊĴðĊ�:āīðĴšș�ř�LďĊ�#Ș�9īðÆāÐīș�ȹ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴřș�
TďÅðăðĴřș�ĊÌ�tÐăðšÐÌ�}īŒÐă��ÐìŒðďīȚ��ĮĮÐĮĮðĊæ�}īĊĮĨďīĴ�#ðĮÌŒĊĴæÐ�
from a Policy Perspective», Journal of Transport Geography 51 (2016): 
ǡǤǡȭǥǨț�:ðďŒĊĊð��ÐÆÆìðďș�AæĊÆðď�}ðšĊÌďȭ�ðĴāÐĊș�ř�tðÆīÌď�>ķīĴķÅðș�
ȹ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ÐĪķðĴř�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆȚ��ÆīðĴðÆă�īÐŒðÐœ�ďå�ĮďÆðăăř�ďīðÐĊĴÐÌ�
accessibility assessments», Transport Reviews 40, n.o 3 (2020): 354-81.

Ǡǥ�#ĊðÐă�ZŒðÐÌďș�ȹTāðĊæ�ĴìÐ�ăðĊāĮ�ÅÐĴœÐÐĊ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴřș�ĮďÆðă�ĊÌ�ĮĨĴðă�
ðĊÐĪķăðĴřș�ĊÌ�ĮďÆðă�ÐŘÆăķĮðďĊȚ���åīĉÐœďīā�åďī�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆȺș�
ed. Rafael H.M. Pereira y Geneviève Boisjoly, Advances in Transport Policy 
and Planning 8 (2021): 135-72.

ǠǦ�#ĊðÐă�ZŒðÐÌď�ř�TīðþďĮÐ�UðÐĴďȭ�ďĉÅīðšș�ȹ}īĊĮĨďīĴ�qăĊĊðĊæ�ðĊ�ĴìÐ�
:ăďÅă�wďķĴìȺș�ÐĊ�International Encyclopedia of Transportation, ed. Roger 
�ðÆāÐīĉĊ�ȧ'ăĮÐŒðÐīș�ǡǟǡǠȨș�ǠǠǧȭǡǣȘ

Ǡǧ�#ĊðÐă�ZŒðÐÌď�ř�OķðĮ��ĊæÐă�:ķšĉ®Ċș�ȹwìďķăÌ��īÅĊ�}īĊĮĨďīĴ��ÐÆďĉÐ��
wďÆðă�qďăðÆřȟ�AĊĴÐīīďæĴðĊæ�ĴìÐ�tďăÐ�ďå��ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�wďÆðă�'ĪķðĴř�ĊÌ�
Urban Development in Bogotá, Colombia», en Urban Mobility and Social 

9ķÐĊĴÐȚ�'æďī�TřšĊðāȘ��ĊĮĨăĮìȘ�
'ĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�ĉÐĴīď�qÐĴīďŒĮāďȭtšķĉďŒĮāř�ÐĊ�TďĮÆĸș�tķĮðȘ
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ÆÆðÌÐĊĴÐĮ�ÌÐ�Ĵī®ťÆď�ĉďīĴăÐĮ�ĪķÐ�ăďĮ�ÆďĊÌķÆĴďīÐĮ�
de automóviles.

Para hacer el transporte más accesible para todos, y 
especialmente para los grupos que sufren distintas 
formas de exclusión, los GLR están introduciendo una 
serie de nuevas iniciativas, por ejemplo, para adaptar 
el transporte público a las personas con necesidades 
especiales. El gobierno de Shanghái (China) cuenta con 
la participación de personas mayores y con discapa-
cidad para auditar la accesibilidad del transporte. En 
Moscú (Rusia), el gobierno de la ciudad ha puesto en 
marcha el proyecto social Dobry Avtobus (Autobús de la 
bondad) para ayudar a las personas mayores y contribuir 
a aumentar su movilidad y actividad social21.

A pesar de la inquietud por la brecha digital (véase 
la sección 4), la capacidad de acceso y el uso de las 
tecnologías digitales parece haberse convertido 
en un parámetro aceptado para medir el éxito de la 
ÆďĊÐÆĴðŒðÌÌ�ÌðæðĴăȘ���ĨīĴðī�ÌÐ�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ĊĴÐīðďīș�
el concepto de accesibilidad puede adaptarse y enten-
derse como el grado en que las tecnologías digitales 
permiten a las personas acceder a distancia a una 
serie de oportunidades. El éxito de un servicio digital 
ĨķÐÌÐ�ĉÐÌðīĮÐ�ÐĊ�åķĊÆðĐĊ�ÌÐ�Įķ�ÐťÆÆð�Ĩī�æīĊĴðšī�
ÌðÆìĮ�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ðæķă�ĪķÐ�ÐĊ�Ðă�
caso del transporte, existen diferencias en la forma 
en que las distintas personas acceden y utilizan las 
tecnologías digitales, y no todas las decisiones polí-
ĴðÆĮ�ÅÐĊÐťÆðĊ��ĴďÌď�Ðă�ĉķĊÌď�Ĩďī�ðæķăȘ�}ă�ř�Æďĉď�
ĮÐ�ÆďĉÐĊĴ�ĉ®Į�ÌÐăĊĴÐș�ăďĮ�ÆďĊťĊĉðÐĊĴďĮ�ÌÐ�ă�
ĨĊÌÐĉð�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ�ĨķĮðÐīďĊ�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ĪķÐ�
existe una gran brecha entre las personas que tienen 
ÆÆÐĮď��ă�ÆďĊÐÆĴðŒðÌÌ�ÌðæðĴă�ř��ĮķĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ř�ăĮ�
que no, y ello tiene importantes repercusiones para la 
igualdad. La tecnología digital permitió que una parte 
relativamente pequeña de la población activa siguiera 
trabajando casi ininterrumpidamente. En cambio, un 
gran número de trabajadores y trabajadoras manuales 
ř�ÌÐă�ĮÐÆĴďī�ðĊåďīĉăș�Įò�Æďĉď�ăďĮ�ìūďĮ�Ð�ìūĮ�ÌÐ�ăĮ�
familias sin acceso a internet quedaron aislados, sin 
ingresos y sin acceso a la educación, o tuvieron que 
arriesgar su salud y la de sus familias.

ǡǠ��ăķÌð�¢īæďšș�ȹ}īĊĮĨďīĴ�Į��ĉÐĊĮ�ďå�ðĊÆăķĮðďĊȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�
casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

ĨķÐÌÐĊ�ðĊÆăķðī�ă�ÆďĊÆÐĮðĐĊ�ÌÐ�ĮķÅĮðÌðďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�
para sectores concretos de la población basados en 
mecanismos de selección en función de los ingresos 
o rentas19, la priorización de la conectividad basada en 
los desplazamientos a pie y en bicicleta en las zonas 
de bajos ingresos20, y el desarrollo de infraestructuras 
que integren a las comunidades segregadas en el tejido 
urbano más amplio (como los teleféricos o metrocables).

Es importante señalar que las decisiones de la polí-
tica de transportes tienen consecuencias a largo 
plazo para la igualdad. Por tanto, la accesibilidad 
debe ser un criterio fundamental y utilizarse para 
que las nuevas decisiones políticas contribuyan a 
avanzar hacia la igualdad. Por ejemplo, a menos que 
se dé prioridad al transporte público, las elevadas 
inversiones en autopistas de alta velocidad tenderán 
�ÅÐĊÐťÆðī�ĉ®Į��ĪķðÐĊÐĮ�ĨķÐÌĊ�ĨÐīĉðĴðīĮÐ�ķĊ�ÆďÆìÐ�
privado. Del mismo modo, un tren subterráneo de alta 
ŒÐăďÆðÌÌ�ÆďĊ�ĨďÆĮ�ĨīÌĮ�ĨķÐÌÐ�ĮÐī�ÅÐĊÐťÆðďĮď�
para los trabajadores que recorren largas distancias. 
Y desaconsejar o prohibir los rickshaws (vehículos 
ligeros de dos ruedas a tracción humana en Asia) en 
las zonas residenciales puede afectar negativamente 
a las mujeres de renta media, que son las que más los 
utilizan para recorrer distancias cortas con paradas 
frecuentes. La seguridad también es una consideración 
crucial. Los peatones y los motociclistas, que en gran 
parte del sur global suelen tener ingresos inferiores a 
la media, tienen muchas más probabilidades de sufrir 

Equity in Latin America: Evidence, Concepts, Methods, ed. Daniel Oviedo, 
Natalia Villamizar Duarte, y Ana Marcela Ardila Pinto (Bingley: Emerald 
Publishing, 2020), 11-32.

19 Daniel Oviedo y Luis Ángel Guzmán, «Accessibility, Affordability and 
'ĪķðĴřȚ��ĮĮÐĮĮðĊæ�ȷĨīďȭqďďīȸ�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴ�wķÅĮðÌðÐĮ�ðĊ��ďæďĴ®Ⱥș�
Transport Policy 68 (2018): 37-51.

ǡǟ�OðĮ��ďĮĴďÆāș�ȹqĴìœřĮ�ďå�ÌðĮÌŒĊĴæÐȟ��ăāðĊæ�Į��ĉďÌÐ�ďå�
transport among low-income mothers», Health & Social Care in the 
Community 9, n.o 1 (2001): 11-18.

Fuente: Galien Crout, Unsplash.
#ðĮĴīðĴď�ÌÐ�LðĊæȸĊș�ă�ĊďīÐĮĴÐ�ÌÐ�wìĊæì®ðș��ìðĊȘ
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2.4 el desa-
rrollo orientado 
al transporte 
público y las 
desigualdades 
intergenera-
cionales

'ă�ÌÐĮīīďăăď�ďīðÐĊĴÌď�ă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ȧ#Z}Ȩ�ĮÐ�ì�ÌÐĮÆīðĴď�
como «una solución de desarrollo urbano sostenible que 
crea comunidades de uso mixto» (es decir, residencial 
y laboral), «densas y transitables para los peatones, 
con acceso a un transporte de alta calidad», que se ha 
convertido en «una de las principales estrategias para 
transformar las ciudades en espacios más dinámicos, 
sostenibles e integrados para todos los ciudadanos y 
ciudadanas»22. Ello es especialmente relevante en los 
núcleos urbanos afectados por la pérdida de población 
y actividades comerciales, como sucede en muchas 
ciudades estadounidenses. Los productos de la política 
ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�#Z}�ĮķÐăÐĊ�ďåīÐÆÐī�ăĴÐīĊĴðŒĮ�
para acceder de manera rápida a las principales paradas 
ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ĮďÆðĊ��ĮďăķÆðďĊÐĮ�ĪķÐ�
ofrecen una mezcla de oportunidades residenciales, 
de empleo y comerciales y que están diseñadas para 
los peatones, pero sin excluir necesariamente el 
transporte motorizado23Ș�'ă�#Z}�ĨķÐÌÐ�řķÌī��ÆīÐī�
comunidades transitables y más sostenibles, ya que 
ofrece más opciones de transporte y vivienda con 
soluciones asequibles para una gama más amplia de 
æīķĨďĮ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐ�ĨīďĨďīÆðďĊī�ķĊ�
entorno social en el que los niños puedan jugar y espa-
ÆðďĮ�ÆĐĉďÌďĮ�Ĩī�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĉřďīÐĮȘ�}ďÌď�Ðăăď�ĮÐ�
puede conseguir si se apoyan los medios de transporte 
no motorizados, como la bicicleta y los desplazamientos 
a pie, así como el uso del transporte rápido de masas y 
ĮÐ�ķĉÐĊĴ�ă�ÌÐĊĮðťÆÆðĐĊ�ř�ăďĮ�ķĮďĮ�ĉðŘĴďĮ�ÌÐă�ĮķÐăď�

ǡǡ��īðĴĴĊř�:ðīďķŘ�OĊÐș�ȹ:ďŒÐīĊĊÆÐ�ďå�AĊÆăķĮðŒÐ�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ��īšðăȺș��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐī�
(Washington, DC, 2017), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢř}ĮĨš}; Jason Hobbs, Carolina 
�ðĉș�ř�tÐĊĴ�wÐÅīș�ȹ}īĊĮðĴ�ZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�>ďœ�Ĵď�TāÐ�
Cities More Compact, Connected and Coordinated: Recommendations for 
Brazilian Municipalities», 2021, https://bit.ly/3MIo46C.

ǡǢ�}Ðīīř�qīāÐī�ÐĴɁăȘș�ȹwĴĴÐœðÌÐ�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�wĴķÌřȚ�
9ÆĴďīĮ�åďī�wķÆÆÐĮĮ�ðĊ��ăðåďīĊðȺș�ǡǟǟǡș�https://bit.ly/3sUbdXb.

y el espacio urbano24Ș�wÐ�ÆďĊĮðÌÐī�ĪķÐ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ĉďÌď�ĮÐ�
puede dar respuesta a los numerosos retos en relación 
con el uso del suelo urbano y el transporte, como la 
ÆīÐÆðÐĊĴÐ�ÆďĊæÐĮĴðĐĊ�ÌÐă�Ĵī®ťÆď�ř�ă�ÆďĊĴĉðĊÆðĐĊ�
ambiental25Ș�'ă�#Z}�ĮÐ�ì�ĨăðÆÌď�ÆďĊ�ÑŘðĴď�ÐĊ�ŒīðĮ�
ciudades estadounidenses, como Denver (EE. UU.) y de 
otros países, como Copenhague (Dinamarca), Curitiba 
(Brasil) y Hong Kong (China), donde se ha argumentado 
que un elemento clave de su éxito es tener la igualdad 
como objetivo político explícito26. 

Por ejemplo, en Curitiba (Brasil), el gobierno ha 
subvencionado la construcción de viviendas para 17.000 
familias de bajos ingresos como parte de un proyecto 
ÌÐ�#Z}Ș��ìďī�ķĊ�īÐÌ�ÌÐ�ķĴďÅķĮÐĮ�ÌÐ�Ĵī®ĊĮðĴď�ī®ĨðÌď�
ȧ�t}ș�bus rapid transit, por sus siglas en inglés) cubre 
Ðă�ǨǟɁɦ�ÌÐă�ĊĸÆăÐď�ÌÐ�ÐĮĴ�ÆďĊķīÅÆðĐĊ�ÌÐ�ÌďĮ�ĉðăăďĊÐĮ�
de personas, y sus habitantes no tienen que caminar 
más de 500 metros para acceder a los servicios de 
ĴīĊĮĨďīĴÐ�ī®ĨðÌďȘ�wÐ�ÆăÆķă�ĪķÐ�Ðă�ĨīďřÐÆĴď�Ì�ĮÐīŒðÆðď�
ÌðīÐÆĴď��ķĊ�ǡǧɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌș�ĪķÐ�ÐĮĴ®Ċ�
ĮðĴķÌďĮ��ăď�ăīæď�ÌÐă�ÆďīīÐÌďī�ÌÐ�Ĵī®ťÆď27. En Pearl 
District, en Portland (EE. UU.), la implementación del 
#Z}�ÆďĊĴīðÅķřĐ��ÆĉÅðī�ă�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�ÌÐ�ă�šďĊș�ĪķÐ�
pasó de ser poco más que un almacén a convertirse en 
una comunidad habitable, de uso mixto y transitable, 
con viviendas asequibles y opciones de transporte 
masivo28. El proyecto fue posible gracias a una alianza 
ĨĸÅăðÆďȭĨīðŒÌ�ÐĊ�ĉĴÐīð�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ř�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
del uso del suelo. El propietario privado de una zona 
ÌÐ�Ǡǥ�ìÐÆĴ®īÐĮ�ÌÐ�ĴÐīīÐĊď�ťīĉĐ�ķĊ�ÆķÐīÌď�ÆďĊ�ăĮ�
autoridades de la ciudad para aumentar la densidad 
de unidades de vivienda: de 37 unidades de vivienda 
Ĩďī�ìÐÆĴ®īÐ��Ǣǟǧ��ăď�ăīæď�ÌÐ�ķĊ�ăòĊÐ�ÌÐ�Ĵī®ťÆď�ÌÐ�
tranvía. La zona atrajo a muchos residentes nuevos, así 
como puestos de trabajo, lo que condujo al desarrollo 
de una segunda zona de terrenos vacíos29.

�ķĊĪķÐ�ĮÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�ÐĮĴīĴÐæð�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
bienintencionada, el DOT también ha sido criticado 
por su potencial de desplazar a los hogares de bajos 
ingresos, así como por su impacto sobre los barrios 
de ingresos mixtos debido al aumento del valor de 

ǡǣ�'īðĊ�TÆìÐăăș�}īďř�tÐðĊìăĴÐīș�ř�NīÐĊ��ìĨĨăÐș�ȹ�ķðăÌðĊæ�wķĨĨďīĴ�åďī�
}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�#ď��ďĉĉķĊðĴřȭ'ĊææÐĉÐĊĴ�}ďďăāðĴĮ�
�ďīāȟȺ�ȧ�ÐīāÐăÐřș�ǡǟǟǨȨș�https://bit.ly/39Q52wN; Reconnecting America 
ř��ÐĊĴÐī�åďī�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�ȹ�ìř�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ��ìř�UďœȟȺ�ȧZāăĊÌș�ǡǟǟǦȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUĮā#�ǡ.

ǡǤ�#ðÆā�UÐăĮďĊș�LďìĊ�UðăÐĮș�ř��ìīďĊ�>ðÅĮìďďĮìș�ȹ��qăĊĊðĊæ�}ÐĉĨăĴÐ�åďī�
UďĊœďīā�}īŒÐă�ĊÌ�}īĊĮðĴ�ZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȺ�ȧwĊ�LďĮÐș�ǡǟǟǠȨȘ

ǡǥ�wăŒÌďī�TÐÌðĊ�tĉòīÐš�ř�LðĉÐĊ��Ðăďš�tďĮĮș�ȹ}īĊĮðĴ�ZīðÐĊĴÐÌ�
Development: Regenerate Mexican Cities to Improve Mobility» (México, 
2014), https://bit.ly/3sUcf5v.

27 Ramírez y Rosas.

ǡǧ�AĊ��īăĴďĊ�ř��ðăăðĉ�9ăÐðĮĮðæș�ȹ�ÌŒĊÆðĊæ�'ĪķðĴÅăÐ�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�wĴÐĨĮ�Ĵď��ŒďðÌ�wĴăăÐÌ�'ĪķðĴÅăÐ�}Z#�qīďþÐÆĴĮȺ�ȧUķÐŒ��ďīāș�
2014), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO9Ǡsā'.

ǡǨ�tÐÆďĊĊÐÆĴðĊæ��ĉÐīðÆ�ř��ÐĊĴÐī�åďī�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�ȹ�ìř�
}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ��ìř�UďœȟȺ

https://bit.ly/3yTspzT
https://bit.ly/3MIo46C
https://bit.ly/3sUbdXb
https://bit.ly/39Q52wN
https://bit.ly/3NskDB2
https://bit.ly/3sUcf5v
https://bit.ly/3LF1QkE
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«combine una vivienda adecuada con barrios de calidad, 
inclusivos y sostenibles» es un camino importante para 
conectar y lograr el objetivo de eliminar la brecha de 
la desigualdad36.

2.5 Principales 
tendencias de 
la movilidad 
motorizada en 
el mundo y su 
relación con las 
desigualdades 
en materia de 
salud, seguridad y 
medioambiente

Las desigualdades generan una exclusión multidimen-
sional que tiende a alejar las prestaciones sociales de 
las personas y grupos que más necesitan los servicios. 
Ello puede dar lugar a brechas importantes entre los 
distintos grupos sociales, aunque vivan relativamente 
cerca. En última instancia, esta situación da lugar a 
sistemas fragmentados de prestación social en los 
que las personas y grupos que pueden permitirse 
renunciar a los servicios de transporte público lo hacen 
voluntariamente o se ven obligados a recurrir a otras 
alternativas37.

Ǣǥ��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș��ĉðă��ďÆðĎș�ř��īÐĊ�OÐŒřș�ȹ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�
ďå�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�
(Barcelona, 2021).

ǢǦ��ăðĊ�tďÆì�TÐĊďÆăș�ȹ�ìř�ðĊÐĪķăðĴř�ðĮ�ÌÐĉďÆīÆřȸĮ�ÆĴÆìȭǡǡȺș�ÐĊ�
Research Handbook on Democracy and Development, ed. Gordon Crawford y 
Abdul-Gafaru Abdulai (Cheltenham: Edward Elgar, 2021), 392–407; Richard 
�ďķīĊș�ȹ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�qďŒÐīĴřȚ���OðĴÐīĴķīÐ�tÐŒðÐœȺ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǡȨș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUŒǥ}ǧO.

las propiedades30. Por ejemplo, en Londres (Reino 
Unido), el plan de reurbanización de la ciudad para 
los Juegos Olímpicos de verano de 2012 se centró en 
la amplia renovación y ampliación de la estación de 
ĴīÐĊ�ÌÐ�wĴīĴåďīÌȘ�OďĮ�ÆīòĴðÆďĮ�ÆďĊĮðÌÐīīďĊ�ĪķÐ�ÐĮĴď�
favorecía «una mayor actividad económica y una cons-
trucción más rápida», lo que se tradujo en «menores 
porcentajes de viviendas asequibles y un requisito de 
umbral de ingresos mínimos bastante más alto para 
poder optar a las viviendas disponibles»31Ș�'ă�#Z}�ÌÐÅÐ�
ĨăĊðťÆīĮÐ�ÌÐ�åďīĉ�ðĊĴÐæīÌ�Ĩī�ĪķÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ÌÐ�
bajos ingresos y de clase trabajadora, que son los que 
ĉ®Į�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆðĊ�ÌÐ�Įķ�ĨīďŘðĉðÌÌș�ĴÐĊæĊ�ķĊ�ÆÆÐĮď�
real y sostenido a las oportunidades y la mejora de la 
calidad de vida resultantes32. 

Esto exige que las comunidades existentes se 
impliquen activamente en todas las etapas del 
ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăďȚ�ÌÐĮÌÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ìĮĴ�
la implementación, el seguimiento y la evaluación. 
También requiere que todas las partes implicadas 
comprendan perfectamente los efectos del proyecto, 
ř�ĪķÐ�ÐĮ�ĨďĮðÅăÐ�ĪķÐ�ĮÐ�æÐĊÐīÐ�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊȘ Como 
responsables políticos, los GLR deben tomar medidas 
para reforzar la participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en este tipo de proyectos y hacer que el 
ÑŘðĴď�ÌÐă�ĨīďřÐÆĴď�#Z}�ÌķīÐ�ĉÐÌðĊĴÐ�ă�ÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�
un marco institucional para implementar el proyecto a 
escala local o metropolitana. Para ello, los GLR deben 
dar prioridad a las políticas de desarrollo y a la mejora 
de los servicios33 y garantizar que «las estrategias y 
ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�ÌÐă�#Z}�ĮÐ�ðĊÆďīĨďīÐĊ�ÌÐăðÅÐīÌĉÐĊĴÐ�
a la política urbana/metropolitana, y den prioridad a 
los intereses públicos»34. De hecho, el compromiso 
ÌÐ�ìÆÐī�ĪķÐ�Ðă�#Z}�åķĊÆðďĊÐ�ÐĮ�ĉ®Į�åķÐīĴÐ�ÆķĊÌď�
los GLR trabajan en consonancia con los actores del 
transporte para coordinar las políticas de apoyo al 
proyecto35. Por lo tanto, el compromiso de los GLR 
ÌÐ�ăÆĊšī�ķĊ�æÐĊÌ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ�ĪķÐ�

Ǣǟ�NœÅÐĊ�NďåďīďÅďķī��æřÐĉĊæ�ÐĴɁăȘș�ȹ}īĊĮðĴ�ďīðÐĊĴÐÌ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�
theory and implementation challenges in Ghana», Journal of Land Use, 
Mobility and Environment 13, n.o 3 (2020): 409-25.

ǢǠ�OĊÐș�ȹ:ďŒÐīĊĊÆÐ�ďå�AĊÆăķĮðŒÐ�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ��īšðăȺț�
qÐĊĊř��ÐīĊĮĴďÆāș�Olympic Housing: A Critical Review of London 2012’s Legacy 
ȧwķīīÐřȚ��ĮìæĴÐș�ǡǟǠǣȨȘ

Ǣǡ��ĊĊÐăðĮÐ�:īķÅÐȭ�ŒÐīĮ�ř�¢Æìīř�qĴĴÐīĮďĊș�ȹAĊ�ďīÌÐī�Ĵď�āÐÐĨ�ĉĮĮ�
transit accessible, we must understand the relationship between 
æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ĊÌ�ĨķÅăðÆ�ĴīĊĮĨďīĴĴðďĊȺș�LSE Politics and Policy, 2014, 
https://bit.ly/3LzhH4g.

ǢǢ�#ĊðÐă��ăÌœðĊ�>ÐĮĮ�ř�qÐĴÐī��Ș�OďĉÅīÌðș�ȹqďăðÆř�wķĨĨďīĴ�åďī�ĊÌ��īīðÐīĮ�
Ĵď�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�AĊĊÐī��ðĴřȚ�OðĴÐīĴķīÐ�tÐŒðÐœȺș�
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research 
Board 1887, n.o�Ǡ�ȧǡǟǟǣȨȚ�ǡǥȭǢǢț�LðÐìȭ>ķī��ìÐĊ�ÐĴɁăȘș�ȹ}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�'ŘĨăďīðĊæ��ðĴðšÐĊ�qÐīÆÐĨĴðďĊĮ�ðĊ���ďďĉðĊæ��ðĴřș��Ċ�}ìď��ðĴřș�
Vietnam», Sustainability 13, n.o 3 (2021): 1-14.

Ǣǣ�>ďÅÅĮș��ðĉș�ř�wÐÅīș�ȹ}īĊĮðĴ�ZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�>ďœ�Ĵď�TāÐ�
Cities More Compact, Connected and Coordinated: Recommendations for 
Brazilian Municipalities».

ǢǤ�>ÐĮĮ�ř�OďĉÅīÌðș�ȹqďăðÆř�wķĨĨďīĴ�åďī�ĊÌ��īīðÐīĮ�Ĵď�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�
Development in the Inner City: Literature Review».

https://bit.ly/3Nv6T8L
https://bit.ly/3LzhH4g
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En las cinco ciudades más grandes de América Latina, 
ÐĊĴīÐ�Ðă�ǢǧɁɦ�ř�Ðă�ǣǣɁɦ�ÌÐ�ĮķĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ÌÐÌðÆĊ�ǠșǤ�
horas de media para desplazarse38, y los hogares 
ÌÐĮĴðĊĊ�ÐĊĴīÐ�Ðă�ǥɁɦ�ř�Ðă�ǠǨɁɦ�ÌÐ�Įķ�æĮĴď�ĉÐĊĮķă�
al transporte39. El aumento de los ingresos medios y 
de las distancias de desplazamiento ha provocado un 

38 Luis A. Guzmán, Daniel Oviedo, y Ana Marcela Ardila, «La Política de 
}īĊĮĨďīĴÐ��īÅĊď��ďĉď�>ÐīīĉðÐĊĴ�qī�#ðĮĉðĊķðī�#ÐĮðæķăÌÌÐĮ�
wďÆðăÐĮ�ř�TÐþďīī�O��ăðÌÌ�ÌÐ��ðÌ��īÅĊ�'Ċ�OĴðĊďĉÑīðÆȺș�ǡǟǠǨș�
https://bit.ly/3ML4XJi.

ǢǨ�LķĊ��īæĮ�ÐĴɁăȘș�ȹ�īÅĊ�æīďœĴì�ĊÌ�ÆÆÐĮĮ�Ĵď�ďĨĨďīĴķĊðĴðÐĮȚ��
challenge for Latin America» (Bogotá, 2017), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăL¢ĨĉÆ.

crecimiento masivo del transporte privado motorizado: 
ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÌÐ�ǡǨ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐ�ă�īÐæðĐĊ�ÆīÐÆðĐ�ķĊ�ǠǟɁɦ�
en el período 2007-2014, pero el número de automóviles 
ķĉÐĊĴĐ�ķĊ�ǣǟɁɦș�ř�Ðă�ÌÐ�ĉďĴďÆðÆăÐĴĮș�ķĊ�ǡǟǟɁɦ40.

wð�ăĮ�ĴÐĊÌÐĊÆðĮ�ÆĴķăÐĮ�ĮÐ�ĉĊĴðÐĊÐĊ�ÐĊ�ĴďÌď�Ðă�
mundo, la movilidad motorizada en las ciudades se 
ÌķĨăðÆī®�ÐĊĴīÐ�ǡǟǠǤ�ř�ǡǟǤǟș�ř�ķĉÐĊĴī®�ķĊ�ǣǠɁɦ�Ĩī�
ǡǟǢǟ�ř�ķĊ�ǨǣɁɦ�Ĩī�ǡǟǤǟȘ�wÐ�ĨīÐŒÑ�ĪķÐ�Ðă�ĨďīÆÐĊĴþÐ�
de propiedad de vehículos privados en los países en 

ǣǟ��īæĮ�ÐĴɁăȘ

Figura 6.1
TďĴďīðšÆðĐĊ�ř�ĴĮĮ�ÌÐ�ĉďīĴăðÌÌ�Ĩďī�ÆÆðÌÐĊĴÐĮ�ÌÐ�Ĵī®ťÆď�Ĩďī�ĨòĮș�ǡǟǠǨ
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sus infraestructuras antiguas no son capaces de hacer 
frente a la elevada demanda que impone el aumento 
del transporte motorizado debido al rápido crecimiento 
de la clase media.

La correlación actual que se observa en muchas 
ciudades entre el producto interior bruto (PIB) per 
cápita y el porcentaje de transporte motorizado de 
propiedad privada sugiere dos patrones diferentes 
que se asocian a las ciudades cuya riqueza aumenta. 
La figura 6.2 muestra las relaciones a escala de 
ciudad, en un momento concreto (1995), entre el PIB 
per cápita y el porcentaje de viajes realizados por los 
habitantes utilizando medios de transporte motorizados 
privados (como conductores y pasajeros de coches 
y motocicletas) en una serie de grandes ciudades 
de diferentes continentes. Aunque se basa en datos 
transversales, la investigación ha demostrado que 

desarrollo aumente fuertemente, y que en los países 
desarrollados disminuya ligeramente41. Estos cambios 
irán acompañados de varios retos asociados al trans-
ĨďīĴÐ�ķīÅĊďș�ÆďĊ�ķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ă�ÆďĊæÐĮĴðĐĊ�ÌÐă�Ĵī®ťÆďș�
la contaminación y los accidentes. A pesar de tener 
tasas de motorización más bajas, los países más pobres 
tienden a tener niveles de mortalidad por accidentes de 
Ĵī®ťÆď�ĉ®Į�ăĴďĮ�ĪķÐ�ăďĮ�ĉ®Į�īðÆďĮ�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǥȘǠȨȘ�
Esto puede explicarse, por un lado, por la dependencia 
tecnológica y, por el otro, por las altas tasas de urbani-
zación de estos países. El alto nivel de accidentes de 
Ĵī®ťÆď�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ĉ®Į�ĨďÅīÐĮ�ĴĉÅðÑĊ�ÐĮĴ®�ĮďÆðÌď�
al poco tiempo y los escasos recursos que han dedicado 
a la construcción de sistemas de transporte masivo. 
�ÌÐĉ®Įș�ĮķĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ�ř�

ǣǠ�Z�#'�ř�AĊĴÐīĊĴðďĊă�}īĊĮĨďīĴ�9ďīķĉș�ȹA}9�}īĊĮĨďīĴ�ZķĴăďďā�ǡǟǠǦȺ�
(París, 2017), https://bit.ly/38MQ22F.

Figura 6.2
Relaciones a escala de ciudad entre el PIB per cápita y la propiedad privada de vehí-
culos motorizados
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se replica ampliamente a lo largo del tiempo en las 
trayectorias de cada ciudad42. Ciudades africanas 
como Freetown�ȧwðÐīī�OÐďĊȨ�ďÆķĨĊ�ÆĴķăĉÐĊĴÐ�
las posiciones que se muestran en el extremo izquierdo 
ÌÐ�ÐĮĴÐ�æī®ťÆďȚ�ķĊ�qA��īÐăĴðŒĉÐĊĴÐ�Åþď�ř�ĨďÆďĮ�ŒðþÐĮ�
privados motorizados, pero la ciudad empieza a notar 
ķĊ�ī®ĨðÌď�ķĉÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�ķĴďĉĐŒðăÐĮȘ�'ăăď�ĮðæĊðťÆ�
que los responsables de la formulación de políticas, los 
urbanistas, los políticos y la población de estas ciudades 
africanas actualmente se enfrentan a decisiones a largo 
plazo que deben tomarse (implícita o explícitamente) 
ăď�ĊĴÐĮ�ĨďĮðÅăÐȘ�O�ťæķī�ǥȘǡ�ðăķĮĴī�ăĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�
trayectorias potenciales de desarrollo del transporte 
que pueden tomar las ciudades, lo que puede ayudar a 
ÐĮĴÅăÐÆÐī�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ĪķÐ�ĨķÐÌÐĊ�
basarse en las experiencias concretas, así como en 
las lecciones aprendidas por otras ciudades43. En el 
caso de Freetown, la concienciación sobre las posibles 
trayectorias de desarrollo ha permitido un proceso en el 
que han participado los gobiernos locales y el nacional, 
así como las principales organizaciones privadas, de la 
sociedad civil, académicas y de desarrollo. Han traba-
jado juntos para elaborar una propuesta de movilidad 
ĮďĮĴÐĊðÅăÐ�ÐĊ�ă�ÆðķÌÌ�ř�ìĊ�ðÌÐĊĴðťÆÌď�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�
instrumentos políticos y cuestiones prácticas que 
ĨďÌīòĊ�ðĊŦķðī�ÐĊ�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�

ǣǡ�tďæÐī�}Ðďìș�qķăď��ĊÆðÐĮș�ř�qÐĴÐī�LďĊÐĮș�ȹ�īÅĊ�ĉďÅðăðĴř�ĴīĊĮðĴðďĊĮ�
through GDP growth: Policy choices facing cities in developing countries», 
Journal of Transport Geography 88 (2020): 1-12.

ǣǢ��ÑĮÐ�Ðă�ĨīďřÐÆĴďȚ�}ȭw�Tș�ȹ}īĊĮðĴðďĊĮ�Ĵď�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊ�TďÅðăðĴřȺș�
2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮ�ĮĮw.

han establecido una serie de criterios prioritarios para 
reducir la dependencia del coche privado por parte de 
la población44.

Los GLR pueden mitigar estos resultados utilizando 
políticas locales eficaces y una planificación del 
transporte que siga los principios de igualdad, así 
como adoptando un enfoque multimodal e integrado 
del transporte público. En lugar de adoptar soluciones 
iguales para todos los casos, los medios de transporte 
ÌÐÅÐĊ�ĨăĊðťÆīĮÐ�ÆķðÌÌďĮĉÐĊĴÐ�Ĩī�ÌĨĴīĮÐ��
una serie de parámetros urbanos, como la composición 
socioeconómica, la densidad, la ubicación y la topo-
grafía. Los gobiernos locales deben invertir en medios 
de transporte no motorizados y más respetuosos con el 
medioambiente, como la bicicleta o el transporte a pie, 
y proporcionar la infraestructura necesaria. Además, la 
aplicación de medidas como los impuestos, las tarifas 
de congestión, las tarifas de aparcamiento y los peajes 
también pueden servir para desincentivar el uso del 
vehículo privado45. Para que los sistemas de transporte 
contribuyan a reducir las desigualdades, deben estar 
bien adaptados a las condiciones locales, como ha 
demostrado ampliamente el metrocable de Medellín 
(Colombia, véase el recuadro 6.2).

ǣǣ��ăÐĉÐĊÆÐ��Œďăð�ÐĴɁăȘș�ȹ}īĊĮðĴðďĊĮ�Ĵď�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊ�TďÅðăðĴřȘ�
Participatory policy planning» (Freetown, 2021), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧÅðǡ}.

ǣǤ�}ðĉ�wÆìœĊÐĊș�ȹAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�'ŒÐīřÌř��īÅĊ�TďÅðăðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�
documentos de trabajo GOLD VI (Barcelona, 2022).

9ķÐĊĴÐȚ�}ìÐ�Zq'��9ķĊÌȘ�9ăðÆāīȘ
TÐþďī�ÌÐ�ă�īÐÌ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�Ĩďī�ÆīīÐĴÐī�ÐĊ�wðÐīī�OÐďĊÐȘ

https://bit.ly/3sUssaS
https://bit.ly/3a8bi2T
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Recuadro 6.2
Sacar a los barrios informales de la pobreza

Normalmente las intervenciones en materia de transporte no van destinadas explícitamente a ampliar las oportunidades 
ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ķīÅĊ�ĉ®Į�ĨďÅīÐ�ř�ĉīæðĊăȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�ĴÐăÐåÑīðÆďĮ�ĮďĊ�ķĊ�ĊďĴÅăÐ�ÐŘÆÐĨÆðĐĊ��ă�īÐæă�æÐĊÐīăȘ�
Con la experiencia de la instalación de la tecnología de los remontes mecánicos en las estaciones turísticas, ahora los 
teleféricos están presentes en ocho países latinoamericanos en los que el terreno accidentado y los asentamientos 
informales de alta densidad hacen que la implementación de sistemas de transporte público convencionales, como 
Ðă��t}ș�ĮÐ�ÆďĮĴďĮ�ř�ĮďÆðăĉÐĊĴÐ�ðĊŒðÅăÐȘ�

En Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, el uso del teleférico, o metrocable, para los desplazamientos 
urbanos se remonta a principios de la década de 2000. La primera línea, inaugurada en 2004, se construyó para conectar 
las empinadas colinas y sus zonas de asentamiento informal, caracterizadas por la pobreza y la violencia, con el centro 
de la ciudad. Medellín ahora cuenta con cinco líneas de teleférico situadas en barrios periféricos de bajos ingresos 
ĪķÐ�ÐĉĨÐšīďĊ�Æďĉď�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðĊåďīĉăÐĮȘ���ÐŘÆÐĨÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĉ®Į�īÐÆðÐĊĴÐș�ĴďÌĮ�ÐăăĮ�ĮÐ�ìĊ�ťĊĊÆðÌď�ÐĊ�Įķ�
totalidad con fondos públicos locales (ya que la demanda inicial estaba por debajo del umbral requerido para optar a la 
ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĊÆðďĊăȨȘ�'ĮĴĮ�ăòĊÐĮ�åďīĉĊ�ĨīĴÐ�ÌÐ�ķĊ�ĮðĮĴÐĉ�ðĊĴÐæīÌď�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĉĮðŒď�ĪķÐ�ÆďĉÅðĊ�ŒīðďĮ�
ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆďș�ðĊÆăķřÐĊÌď�Ðă�ĴīÐĊ�ĮķÅĴÐīī®ĊÐďș�Ðă��t}�ř�ĮķĮ�īķĴĮș�Įò�Æďĉď�ķĊ�ĴīĊŒòȘ�'Ċ�ĴďÌďĮ�ăďĮ�
casos, los tiempos de desplazamiento de las personas se han reducido drásticamente. Antes solían ser de casi una 
hora, con viajes por carreteras estrechas y empinadas, pero ahora se han reducido a pocos minutos.

La mayoría de las ciudades con topografía difícil han utilizado teleféricos para unir los barrios informales que antes 
eran inaccesibles. Por otro lado, La Paz (Bolivia) ha colocado sus diez líneas de teleféricos en el centro de un sistema 
de transporte urbano ya existente. Ahora dispone de cápsulas voladoras que cubren distancias más largas que sus 
ķĴďÅķĮÐĮ�ķīÅĊďĮ�ÆďĊ�īĨðÌÐšș�ÐťÆÆð�ř�ÌÐ�åďīĉ�ĮðăÐĊÆðďĮȘ�TķÆìĮ�ďĴīĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ĮÐ�ìĊ�ðĊĮĨðīÌď�ÐĊ�TÐÌÐăăòĊș�
con mayor o menor éxito. Han priorizado las líneas de teleférico y las han utilizado para inyectar fondos y esperanza 
de un futuro mejor en los barrios de bajos ingresos. Para los GLR, otro atractivo de las líneas de teleférico es que 
para construirlo se necesitan relativamente pocas expropiaciones y pocos trabajos de demolición en comparación 
con las obras para trazar nuevos carriles para autobuses o líneas ferroviarias. Ello ahorra tiempo y dinero, y, además, 
ðĉĨăðÆ�ķĊ�ìķÐăă�ÌÐ�ÆīÅďĊď�ĉķÆìď�ĉÐĊďī�ÐĊ�īÐăÆðĐĊ�ÆďĊ�ă�ÌÐĉďăðÆðĐĊ�ÌÐ�ÐÌðťÆðďĮ�ř�Įķ�īÐķÅðÆÆðĐĊ�ÐĊ�ďĴīď�ăķæī46.

ǣǥ�Lķăðď�#®Œðăș�ȹTÐÌÐăăòĊȸĮ�ăďœȭÆīÅďĊ�TÐĴīďÆÅăÐĮȘ�OðåĴðĊæ�ðĊåďīĉă�ÅīīðďĮ�ďķĴ�ďå�ĨďŒÐīĴřȺș�ReVista. Harvard Review of Latin America 20 (2021): 1-8.

9ķÐĊĴÐȚ�wĊďœĮÆĴȘ��ĊĮĨăĮìȘ
}ÐăÐåÑīðÆď�ÐĊ�O�qšș��ďăðŒðȘ
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Una perspectiva intergeneracional de la desigualdad 
también tiene que llevar a los GLR a optar cada vez más 
por medios de transporte menos intensivos en carbono 
y menos contaminantes. A escala mundial, el sector 
ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ÐĮ�īÐĮĨďĊĮÅăÐ�ÌÐ�ĉ®Į�ÌÐă�ǡǣɁɦ�ÌÐ�ăĮ�
emisiones de COǵ�ř�ÌÐă�ǠǣɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ÐĉðĮðďĊÐĮ�ÌÐ�æĮÐĮ�
de efecto invernadero. El transporte por carretera 
ÐĮ�Ðă�īÐĮĨďĊĮÅăÐ�ÌÐ�ÆÐīÆ�ÌÐă�ǦǡɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ÐĉðĮðďĊÐĮ�
totales de COǵ del transporte global. Las ciudades 
de todo el mundo deben actuar rápidamente para 
cumplir sus objetivos globales en materia de cambio 
climático47. Los medios de transporte alternativos, 
que utilizan formas de energía más limpias, se están 
adoptando con mayor rapidez en las ciudades del norte 
global que en las del sur global, donde, a pesar de las 
menores tasas de motorización, las personas pobres 
urbanas normalmente sufren peores efectos sobre la 
salud debido a las emisiones.

'Ċ�ă�ÆĴķăðÌÌș�Įďăď�Ðă�ǠǥɁɦ�ÌÐă�ĨīĪķÐ�ķĴďĉďŒðăòĮ-
tico mundial funciona con energía eléctrica. Además, 
existen algunos factores que pueden impedir que se 
apliquen con éxito las políticas destinadas a reducir la 
propiedad y el uso del automóvil y, en consecuencia, 
a reducir la huella de carbono inducida por el trans-

ǣǦ�OķÆðĊď�qĊ�}īďĊÆș�TĊďĮ��ìĊðďĴāðĮș�ř�Tīð�NĉīæðĊĊðș�
ȹ}īĊĮĨďīĴ�ðĊ�ÆðĴðÐĮȺș�}ìÐ��īĴăÐĴĴș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǨ�w.

porte. Entre ellos se encuentran las diferencias en 
el trazado de las ciudades, las diferencias prácticas 
entre los medios de transporte que se utilizan en zonas 
æÐďæī®ťÆĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ř�Ðă�ĊðŒÐă�ÌÐ�ķĮď�ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�
motorizado en los distintos países48. Probablemente, el 
mayor reto es el cambio a formas más limpias de energía 
alternativa. En la actualidad, varios países del sur global, 
especialmente en África y Asia, se enfrentan ello, ya que 
existe una gran dependencia de los minibuses (trotros, 
danfos, matatus), las motocicletas (boda bodas, okada) 
y los triciclos, y todos ellos dependen en gran medida 
de los combustibles fósiles y son importantes fuentes 
de contaminación. Para hacer frente a los problemas 
de transporte relacionados con el clima, algunos 
gobiernos nacionales, como el de Ghana49, han aplicado 
impuestos elevados a la importación de vehículos de 
motor viejos para disuadir a la gente de comprarlos y 
utilizarlos. Aun así, la importación de estos vehículos 
sigue aumentando, año tras año, porque la mayoría de 
la gente no puede permitirse comprar vehículos nuevos. 
Por lo tanto, la pregunta es: ¿hasta qué punto los países 
de renta baja y media están preparados para migrar a 
alternativas energéticas más limpias sin aumentar las 
ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÐŘðĮĴÐĊĴÐĮ�ÐĊ�ĉĴÐīð�ÌÐ�ĉďŒðăðÌÌȟ�

Los GLR pueden apoyar la transición hacia medios 
de transporte más sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental si se comprometen a promover 
entornos más favorables para los peatones y los 
ciclistas y otros medios de transporte no motorizados, 
y si les conceden un acceso seguro a los espacios 
compartidos50. Es necesario que las autoridades 
municipales realicen un esfuerzo consciente para 
que sus electores reconozcan que la bicicleta y los 
desplazamientos a pie son opciones de transporte 
ŒðÅăÐĮ�ř�ÐťÆÆÐĮ�ĪķÐ�ďåīÐÆÐĊ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĴĊĴď�Ĩī�ă�
salud como para el medioambiente. Este hecho no debe 
verse simplemente como la promoción de un medio de 
transporte favorable para las personas pobres, ya que 
esa es una narrativa que a menudo lleva a las personas 
a abandonar los medios de transporte no motorizados 
tan pronto como las mejoras en sus ingresos familiares 
se lo permiten.

Conseguir un transporte público asequible, seguro 
y limpio ya es posible, pero: ¿cómo se puede conse-
guir que la transición hacia un transporte con bajas 
emisiones de carbono en los países de renta baja y 
ĉÐÌð�Åþ�ĮÐ��ă�ŒÐš�ðĊÆăķĮðŒ�ř�ÐĪķðĴĴðŒȟ

ǣǧ�#ŒðÌ�qȘ��ĮìĉďīÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ:ķæðĊæ�ÌðååÐīÐĊÆÐĮ�ðĊ�ĨķÅăðÆ�ĴīĊĮĨďīĴ�
symbolism across national cultures: implications for policy development 
and transfer», Journal of Transport Geography 77 (2019): 26-38.

49 Baba Imoro Musah, Lai Peng, y Yifeng Xu, «Urban Congestion and 
qďăăķĴðďĊȚ���sķÐĮĴ�åďī��ďæÐĊĴ�wďăķĴðďĊĮ�åďī��ÆÆī��ðĴřȺș�IOP Conference 
Series: Earth and Environmental Science 435 (2020): 12026.

Ǥǟ�wÆìœĊÐĊș�ȹAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�'ŒÐīřÌř��īÅĊ�TďÅðăðĴřȺȘ

9ķÐĊĴÐȚ�TðāÐă��ďăŒðăăÐȭ�ĊÌīÐĮÐĊȘ�9ăðÆāīȘ
Una bicicleta de carga.

https://bit.ly/3a9a9YS
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Un acceso a servicios de transporte de pasajeros de 
ÅķÐĊ�ÆăðÌÌ�ĴðÐĊÐ�Ðă�ĨďĴÐĊÆðă�ÌÐ�ĉďÌðťÆī�ă�ÌðĮĴīð-
bución desigual de las posibilidades para vivir una vida 
ĨīĐĮĨÐī�ÐĊ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ř�ĮķĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮ�ŒÐÆðĊďĮȘ�wðĊ�
embargo, los enfoques basados en el mercado para 
la prestación de servicios de transporte de pasajeros 
se centran en el análisis de la oferta y la demanda, y 
dan prioridad a la rentabilidad en lugar de pensar en 
soluciones de transporte para promover resultados 
más equitativos51. Las desigualdades en la prestación 
de servicios de transporte de pasajeros se basan en 
factores socioeconómicos, en la infraestructura de 
transporte urbano y en la calidad y disponibilidad 
del transporte público, y a menudo están arraigadas 
en las normas culturales52. El transporte público es 
fundamental para crear oportunidades económicas, 
educativas y relacionales. El elevado coste de los 
billetes desalienta el uso del transporte público y obliga 
a los ciudadanos más pobres a caminar, o incluso a no 
ÌÐĮĨăšīĮÐȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ķĊ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆď�ÆÆÐ-

51 La demanda de servicios de transporte de pasajeros suele ir asociada a 
las necesidades de los consumidores, a su poder adquisitivo y a la densidad 
de población. En cambio, el volumen de la oferta de estos servicios suele 
ir asociado a cuestiones de inversión y a la longitud y distribución de la red 
ÌÐ�ÆīīÐĴÐīĮș�ÐĊĴīÐ�ďĴīďĮ�åÆĴďīÐĮȘ��ÑĮÐȚ�Tīð��ðÐįă�ÐĴɁăȘș�ȹwÆÐĊīðďĮ�
åďī�ĴìÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ďå�qďăðĮì�qĮĮÐĊæÐī�}īĊĮĨďīĴ�wÐīŒðÆÐĮ�ðĊ�qĊÌÐĉðÆ�
Conditions», Sustainability (Switzerland) 13, n.o�Ǡǧ�ȧǡǟǡǠȨț�}ìďĉĮ��Ș�wĊÆìÐšș�
ȹ}ìÐ�AĉĨÆĴ�ďå�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴ�ďĊ��w�TÐĴīďĨďăðĴĊ��æÐ�AĊÐĪķăðĴřȺș�
Urban Studies 39, n.o 3 (2002): 423-36.

Ǥǡ�}ďĉ��ďÐæÐș�ȹ}ìÐ�9ķĴķīÐ�ďå�}īĊĮĨďīĴ�wÐīŒðÆÐĮȺș�A#��}īĊĮĨďīĴ�#ðŒðĮðďĊș�
2019, https://bit.ly/3wEFnP6.

sible y asequible puede aumentar las posibilidades de 
acceder a las oportunidades de empleo53. Las medidas 
que los GLR adoptan para garantizar la asequibilidad 
ĮķÐăÐĊ�ðĊÆăķðī�ĮķÅŒÐĊÆðďĊÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮȘ�'Ċ�Bogotá 
ȧ�ďăďĉÅðȨș�ĮÐ�ìĊ�ķĴðăðšÌď�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ðÌÐĊĴðťÆ-
ción de la pobreza y las bases de datos que contienen 
datos socioeconómicos detallados sobre los hogares 
locales para emitir tarjetas de transporte inteligentes 
Ĩī�ÅÐĊÐťÆðīðďĮ�ÆďĊÆīÐĴďĮȘ�'Ċ�Perth (Australia), las 
tarifas de transporte se mantienen bajas para que el 
transporte sea asequible para determinados grupos 
ÐĮĨÐÆòťÆďĮș�Æďĉď�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�þķÅðăÌĮș�ÐĮĴķÌðĊĴÐĮ�
y desempleadas. En Francia, algunas ciudades están 
avanzando hacia la gratuidad del transporte público 
para fomentar su uso y contribuir a reducir el uso del 
coche privado54.

La percepción de inseguridad también puede afectar 
al uso del transporte público y de los espacios públicos. 
Los espacios para la movilidad que carecen de visi-
bilidad y alumbrado público suelen percibirse como 
inseguros, especialmente por parte de las mujeres, las 
ĨÐīĮďĊĮ�O:�}sA�Ɏș�ăďĮ�ĊðĎďĮ�ř�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĉřďīÐĮȘ�
La violencia y la falta de seguridad en los sistemas 

ǤǢ�wìðŒďĊĊÐ�:ĴÐĮ�ÐĴɁăȘș�ȹ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ðĊÐĪķăðĴřȚ��Ċ�ÐŒðÌÐĊÆÐ�īÐŒðÐœ�åďī�
ĴìÐ�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�åďī�}īĊĮĨďīĴȺ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǨȨț�qķă�wĴīāÐř�ř�LďìĊ�>ðĊÐș�
«Poverty and sustainable transport: how transport affects poor people with 
policy implications for poverty reduction» (Londres, 2014).

Ǥǣ�¢īæďšș�ȹ}īĊĮĨďīĴ�Į��ĉÐĊĮ�ďå�ðĊÆăķĮðďĊȺȘ

3 servicios de 
transporte de 
pasajeros a escala 
urbana y regional

https://bit.ly/3wEFnP6
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más dinero en gastos de transporte (entre unos 26 y 50 
dólares más al mes en el Reino Unido) que los hombres56. 
En la ciudad de Nueva York (EE. UU.), las mujeres que 
tienen que viajar a altas horas de la noche se sienten 
más seguras si utilizan vehículos de alquiler y taxis 
en lugar del transporte público57. La movilidad de las 
mujeres aumentaría si se mejorara la accesibilidad, la 
seguridad y la comodidad de los medios de transporte 
que utilizan58. En Malmo ȧwķÐÆðȨ�ĮÐ�ì�ðĊĴÐĊĴÌď�ðĊĴÐ-
grar el proceso de desarrollo del sistema de transporte 
público de la ciudad haciendo especial hincapié en 
el género. Para ello, se han realizado actividades 
sencillas como la eliminación de arbustos y matorrales 
adyacentes a las paradas de autobús y se han ilumi-
nado los accesos oscuros a las paradas para mejorar 
la percepción de seguridad. En Kalmar�ȧwķÐÆðȨ�ăďĮ�
autobuses nocturnos pueden dejar a los pasajeros entre 
las paradas habituales y ello ha mejorado la seguridad 
nocturna59Ș�'Ċ�ăďĮ�ĴīÐĊÐĮ�æÐĮĴðďĊÌďĮ�Ĩďī�w�}t�Oș�Ðă�
sistema de transporte público de Lyon (Francia), el 
personal es consciente de los problemas de seguridad a 
los que se enfrentan las mujeres e intenta proporcionar 
a los usuarios información precisa sobre los horarios 
ÌÐ�ăăÐæÌ�ÌÐ�ăďĮ�ķĴďÅķĮÐĮ�Ĩī�ĪķÐ�ĨķÐÌĊ�ĨăĊðťÆī�
mejor sus viajes. Estas medidas se aplicaron después 
de que el organismo realizara una serie de «paseos 
exploratorios» para mujeres, a los que también se 
sumaron varios empleados. A lo largo del camino, las 
ĉķþÐīÐĮ�ĨīĴðÆðĨĊĴÐĮ�ðÌÐĊĴðťÆīďĊ�ăĮ�šďĊĮ�ÐĊ�ăĮ�ĪķÐ�
se sentían inseguras y formularon recomendaciones 
para modificar el sistema60. Para contrarrestar la 
violencia y el acoso que suelen sufrir las mujeres que 
utilizan el transporte público, en ciudades como Delhi 
(India) y Ciudad de México (México) ahora se ofrecen 
ŒæďĊÐĮ�Įďăď�Ĩī�ĉķþÐīÐĮȘ�}ďÌĮ�ÐĮĴĮ�ĉÐÌðÌĮ�ĮďĊ�
ĊÐÆÐĮīðĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ÌÐÅÐĊ�ÆďĊĮðÌÐīīĮÐ�ÐĊåďĪķÐĮ�
similares con perspectiva de género cuando se aborda 
la calidad, la seguridad y la accesibilidad de las esta-
ciones y paradas y también de los espacios públicos 
que conectan la infraestructura de transporte. Estas 
medidas deben complementarse con otras políticas 
estructurales para abordar lo que se ha convertido en 
un problema importante en muchas ciudades.

Ǥǥ�:ĴÐĮ�ÐĴɁăȘș�ȹ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ðĊÐĪķăðĴřȚ��Ċ�ÐŒðÌÐĊÆÐ�īÐŒðÐœ�åďī�ĴìÐ�
#ÐĨīĴĉÐĊĴ�åďī�}īĊĮĨďīĴȺȘ

ǤǦ�wīì�TȘ�NķåĉĊș��ìīðĮĴďĨìÐī�9Ș�qďăÆāș�ř�:ăďīð��Ș��ĉĨÅÐăăș�ȹ}ìÐ�qðĊā�
}Ř�ďĊ�}īĊĮĨďīĴĴðďĊȚ��ďĉÐĊȸĮ��ìăăÐĊæÐĮ�ðĊ�TďÅðăðĴřȺ�ȧUķÐŒ��ďīāș�ǡǟǠǧȨș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢă>Ð9sw.

Ǥǧ�wðăŒð�TŨðș�qĴīðšð�TăæðÐīðș�ř��ĴÐīðĊ�#ð��īĴďăďș�ȹ:ÐĊÌÐī�ÐĪķăðĴř�ĊÌ�
mobility: mind the gap!», 2019, https://bit.ly/3sXY3bF.

ǤǨ�TŨðș�TăæðÐīðș�ř�#ð��īĴďăďȘ

ǥǟ�TķŘò�ř��īðĮș�ȹwďÆðă�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴřȘ�}ďœīÌĮ��ĨīÌðæĉ�
shift in mobility and accessibility for gender equality».

de transporte son factores que limitan la igualdad de 
acceso a la conectividad. En el marco global de la inicia-
tiva Ciudades seguras y espacios públicos seguros para 
mujeres y niñas de ONU Mujeres, el Distrito Metropoli-
tano de Quito (Ecuador) ha implementado desde 2017 
políticas públicas como Bájale al acoso, cuyo objetivo es 
ÐăðĉðĊī�ă�ŒðďăÐĊÆð�ĮÐŘķă�ÐĊ�Ðă�ĮðĮĴÐĉ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐȘɁ

Las desigualdades en el acceso y el uso del transporte 
público están relacionadas con el género, ya que 
ÐŘðĮĴÐĊ�ÌðåÐīÐĊÆðĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ÐĊ�ăďĮ�ĨĴīďĊÐĮ�ÌÐ�
viaje entre mujeres y hombres. Las mujeres tienden a 
tener menos acceso y control sobre los coches privados, 
y es más probable que utilicen el transporte público, 
que hagan viajes más cortos y con varias paradas y que 
realicen más viajes no relacionados con el trabajo fuera 
ÌÐ�ăĮ�ìďīĮ�ĨķĊĴȘ�}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ĮķĮ�ĊķĉÐīďĮĮ�
funciones productivas, reproductivas y de cuidado 
ÌÐă�ìďæīș�ķĊ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ťÅăÐ�ÌÐÅÐīò�ďåīÐÆÐī��ăĮ�
mujeres la posibilidad de llegar a múltiples destinos de 
forma puntual y asequible. La brecha de género en la 
movilidad tiende a ampliarse a medida que el estatus 
socioeconómico disminuye, por lo que las mujeres 
más pobres normalmente se desplazan menos que sus 
homólogos masculinos55. Estas diferencias afectan a la 
participación de las mujeres en los mercados laborales 
y en la vida política.  

A la hora de abordar las brechas de movilidad basadas 
en el género, es importante tener en cuenta la calidad, la 
seguridad y la accesibilidad de las estaciones y paradas, 
así como el espacio público que conecta el sistema 
de transporte (véase el recuadro 6.3). Para garantizar 
una movilidad más segura, las mujeres suelen invertir 

ǤǤ�OÐĴðĴð�:ķŒðĊ�ÐĴɁăȘș�ȹ:ÐĊÌÐī�æĨĮ�ðĊ�ķīÅĊ�ĉďÅðăðĴřȺș�Humanities and 
Social Sciences Communications 7, n.o 1 (2020): 1-13.

Fuente: Gabriella Clare-Marino. Unsplash.
Una mujer en un transporte público de Roma, Italia.

https://bit.ly/3lHeFQS
https://bit.ly/3sXY3bF
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Recuadro 6.3
Integrar la interseccionalidad en el camino Conectar

Considerar la conectividad desde una perspectiva interseccional61 implica promover la proximidad para cubrir las 
distintas necesidades de la vida cotidiana de las personas considerando sus identidades sociales. Ello implica: (a) 
tener en cuenta las numerosas desigualdades estructurales a las que se enfrentan, (b) examinar sus necesidades y 
ĮĨðīÆðďĊÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮș�ř�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ăĮ�ÌÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĪķÐ�ŒðŒÐĊ�ÐĊ�šďĊĮ�ĨÐīðåÑīðÆĮ�ĮďÆðăĉÐĊĴÐ�ĮÐæīÐæÌĮ�
y territorialmente desconectadas, y (c) resolver los problemas de interacción con otras zonas de las mismas ciudades 
mediante un transporte público de calidad. 

En EE. UU. se ha demostrado que los sistemas de transporte existentes refuerzan las desigualdades y la discriminación 
racial que algunas personas experimentan a diario. En las últimas décadas, la discriminación racial explica en gran 
ĉÐÌðÌ�Ĩďī�ĪķÑ�ăæķĊĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ĮÐ�ìĊ�ÅÐĊÐťÆðÌď�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ď�ĮÐ�ìĊ�ŒðĮĴď�ĨÐīþķÌðÆÌĮ�
Ĩďī�ÐăăďĮȘ�'ĊĴīÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÌðĮÆīðĉðĊÌĮ�ĮķÐăÐĊ�ťæķīī�ăĮ�ĉðĊďīòĮ�ķīÅĊĮ�Æďĉď�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĊÐæī�Ð�ìðĮĨĊȘ�

Para eliminar los binomios centro-periferia, público-privado, productivo-reproductivo, es necesario generar una 
red de conectividad que mejore el uso del tiempo de los desplazamientos, sobre todo el de las mujeres que, por las 
ĴīÐĮ�ÌÐ�ÆķðÌÌďĮ�ĪķÐ�ĴðÐĊÐĊ�ĮðæĊÌĮș�ĴðÐĊÐĊ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�Ĩī�ĨīĴðÆðĨī�ÆĴðŒĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ăďĮ�ÐĮĨÆðďĮ�ĨīďÌķÆĴðŒďĮ�
formales. La sostenibilidad debe comenzar por valorar y mejorar el uso del tiempo de las personas.   

La adopción de una perspectiva de género hace más visible la movilidad y la accesibilidad que no se tiene en cuenta 
en los estudios tradicionales sobre el transporte. Dichos estudios solo se ocupan de la movilidad a la que, de forma 
inapropiada, hacen referencia como «obligatoria»; esta se relaciona con el trabajo productivo y los estudios univer-
sitarios y no con la movilidad de la vida cotidiana y el trabajo de cuidados. Además, un enfoque basado en el género 
también tiene en cuenta que caminar por los espacios públicos forma parte de la movilidad, no únicamente el uso 
de los medios de transporte mecánicos62.

61 La interseccionalidad, tal y como la describió Kimberlé Crenshaw en 1989, hace referencia al enfoque que analiza cómo los sistemas de opresión se superponen, 
operan juntos y se exacerban mutuamente para crear experiencias distintas y multidimensionales para las personas que pertenecen a varias categorías de 
ðÌÐĊĴðÌÌș�ĮÐæĸĊ�Įķ�æÑĊÐīďș�īšș�ÆăĮÐș�ÐĴĊðș�ÌðĮÆĨÆðÌÌș�ĮÐŘķăðÌÌș�ÐĴÆȘ�NðĉÅÐīăÐ��īÐĊĮìœș�ȹ#ÐĉīæðĊăðšðĊæ�ĴìÐ�AĊĴÐīĮÐÆĴðďĊ�ďå�tÆÐ�ĊÌ�wÐŘȚ����ăÆā�
9ÐĉðĊðĮĴ��īðĴðĪķÐ�ďå��ĊĴðÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊ�#ďÆĴīðĊÐș�9ÐĉðĊðĮĴ�}ìÐďīř�ĊÌ��ĊĴðīÆðĮĴ�qďăðĴðÆĮȺș�University of Chicago Legal Forum 1989, n.o 1 (1989).

ǥǡ�TķŘò�ř��īðĮș�ȹwďÆðă�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴřȘ�}ďœīÌĮ��ĨīÌðæĉ�ĮìðåĴ�ðĊ�ĉďÅðăðĴř�ĊÌ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�åďī�æÐĊÌÐī�ÐĪķăðĴřȺȘ

9ķÐĊĴÐȚ�wÑÅĮĴðÐĊ�TÐðÐīȘ��ĊĮĨăĮìȘ
'ĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�ĴīÐĊÐĮ�ÌÐ��ÐīĊș�wķðšȘ



Regiones Pasajeros 
por día

Número de 
ciudades

Longitud 
(km)

�ƌƵƒŹŬ 491.578 5 131

�ƸƒŬ 9.238.060 45 1.691

'ǀƵƨƲŬ 1.613.580 44 875

�ƢƃƵƒŹŬ�OŬƼƒƣŬ 20.916.474 57 1.886

�ƢƃƵƒŹŬ�žƂƝ�UƨƵƼƂ 988.683 21 683

ZŹƂŬƣƓŬ 436.200 5 109
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3.1 análisis de 
la cobertura 
del transporte 
público urbano 
formal en todo 
el mundo: los 
sistemas de 
brt y metro

El Observatorio de Movilidad Urbana estima que la 
cuota modal media del transporte público formal en 
ǡǨ�ÆðķÌÌÐĮ�ăĴðĊďĉÐīðÆĊĮ�ÐĮ�ÌÐă�ǢǧșǧɁɦ63, y llega 
�ĮķĨÐīī�Ðă�ǤǟɁɦ�ÐĊ�ÆðķÌÌÐĮ�Æďĉď�Lima (Perú), Quito 
(Ecuador), Caracas (Venezuela) y Ciudad de México 
ȧTÑŘðÆďȨȘ�'ă��t}�ďåīÐÆÐ�ķĊ�ăĴÐīĊĴðŒ�ĉ®Į�ÅīĴ��ăďĮ�
sistemas de transporte masivo basados en el ferrocarril 
y se ha expandido hasta convertirse en un importante 
ĉÐÌðď�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�åďīĉăȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ĉķÐĮĴī�
ÐĊ�Ðă�īÐÆķÌīď�ǥȘǠș�Ðă��t}�ĮÐ�ķĴðăðš�ĉķÆìď�ÐĊ��ĉÑīðÆ�
OĴðĊ�ř�īÐĨīÐĮÐĊĴ�Ðă�ǤǨɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ŒðþÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�
público realizados en Bogotá (Colombia), que es una 
ÆðķÌÌ�ÆďĊ�ķĊď�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ��t}�ĉ®Į�ĉĨăðďĮ�ÌÐă�
mundo. En Ciudad del Cabo�ȧwķÌ®åīðÆȨș�ă�ĨīďĨďīÆðĐĊ�
es del 44 % y, en Santiago de Chile (Chile), del 29 %.

A escala mundial, los sistemas de metro son cada vez 
más importantes. Actualmente, transportan una media 
de 168 millones de pasajeros al día. Están presentes 
en 182 ciudades de 56 países, y en 2017 transportaron 
un total de 53.768 millones de pasajeros en 642 líneas, 
ÆďĊ�ķĊ�ăďĊæðĴķÌ�ÆďĉÅðĊÌ�ÌÐ�ǠǢȘǨǟǢ�āĉ�ř�ǠǠȘǟǧǣ�
estaciones64. En 2018, alrededor de una cuarta parte 
de los sistemas de metro del mundo tenían al menos 
una línea totalmente automatizada en funcionamiento. 
En total, había 64 líneas de metro totalmente auto-
matizadas en servicio, que prestaban servicios de 
ĴīĊĮĨďīĴÐ�ÌÐ�ĨĮþÐīďĮ�ÐĊ�ķĊ�ÌðĮĴĊÆð�ÌÐ�ǠȘǟǡǥ�āĉș�

ǥǢ��ÐīÐĊ�9ăķÐĮ�ÐĴɁăȘș�ȹwķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊ�TďÅðăðĴř�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆȚ�
assessment and recommendations for mobility policies» (Bogotá, 2020), 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO>Uď¢ì.

ǥǣ��A}qș�ȹ�ďīăÌ�ĉÐĴīď�ťæķīÐĮ�ǡǟǠǧȺ�ȧ�īķĮÐăĮș�ǡǟǠǧȨș�https://bit.
ly/3yWHEIn.

y que operaban en 42 ciudades diferentes en el mundo65. 
A escala regional, entre 2012 y 2017, la región de Oriente 
Medio y Norte de África fue la que experimentó un mayor 
ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ÐĊ�Įķ�ķĮď�ȧǤǧɁɦȨș�ĮÐæķðÌ�ÌÐ��Įð�ȧǡǧɁɦȨ�ř�
�ĉÑīðÆ�OĴðĊ�ȧǡǟɁɦȨș�ĉðÐĊĴīĮ�ĪķÐ�'ķīĮð�ĨÐīÌðĐ�ķĊ�
ǢɁɦ�ÌÐ�ĮķĮ�ĨĮþÐīďĮ�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǥȘǢȨȘ�'Ċ��ĉÑīðÆ�ÌÐă�
UďīĴÐ�ĮÐ�īÐæðĮĴīĐ�ķĊ�ķĉÐĊĴď�ÌÐă�ǠǟɁɦ�ÐĊ�Ðă�ķĮď�ÌÐ�ăĮ�
líneas de metro. Los datos muestran que las cifras de 
los metros de Canadá y Nueva York (EE. UU.) crecieron 
ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ�ȧÐĊĴīÐ�ķĊ�ǤɁɦ�ř�ķĊ�ǣǥɁɦȨș�ĨÐīď�ĪķÐ�
otros 13 sistemas de metro registraron descensos en 
Ðă�ķĮď�ÌÐ�ĨĮþÐīďĮȘ�}ďÌŒò�Ċď�ìř�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĉÐĴīď�
en el África subsahariana.

Un sistema de transporte de pasajeros bien inte-
æīÌď�ĉŘðĉðš�ă�åÆðăðÌÌ�ř�ă�ÐťÆðÐĊÆð�ÌÐ�ķĮď�ÐĊ�
términos de tiempo, coste, comodidad, seguridad, 
accesibilidad y conveniencia. Las encuestas de 
usuarios muestran que ofrecer información sobre 
el servicio en tiempo real fomenta un mayor uso del 
transporte público66. Los precios de usuario y las tarifas 
diferenciales podrían contribuir a reducir los costes, al 
igual que ofrecer subvenciones a una serie de usuarios 
y cubrir diferentes zonas de la ciudad. Río de Janeiro 

ǥǤ��A}qș�ȹ�ďīăÌ�īÐĨďīĴ�ďĊ�ĉÐĴīď�ķĴďĉĴðďĊȺ�ȧ�īķĮÐăĮș�ǡǟǠǧȨș� 
https://bit.ly/3LJJnUj.

ǥǥ�TďďŒðĴș�ȹǡǟǡǟ�:ăďÅă�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴ�tÐĨďīĴȺ�ȧwĊ�9īĊÆðĮÆďș�ǡǟǡǠȨș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœ'Uāǥ�.

Tabla 6.1
Sistemas de BRT en ciudades de todo el 
mundo

9ķÐĊĴÐȚ��ÐĊĴīÐ�ďå�'ŘÆÐăăÐĊÆÐ�åďī��t}ș�ȹ:ăďÅă��t}�#ĴȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢă�ǣþ�ì.

https://bit.ly/3LHNoZh
https://bit.ly/3yWHEIn
https://bit.ly/3yWHEIn
https://bit.ly/3LJJnUj
https://bit.ly/3wENk6U
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ȧ�īĮðăȨ�ì�ÆďĊÐÆĴÌď�Ðă�Ĵī®ťÆď�ÌÐ�ÅðÆðÆăÐĴĮ�ÆďĊ�ăďĮ�
ĮÐīŒðÆðďĮ�ÌÐ��t}�řș�Æďĉď�īÐĮķăĴÌďș�ì�ķĉÐĊĴÌď�ă�
movilidad y el acceso de una mayor parte de la población 
de la ciudad. Lo más importante es que la ciudad se ha 
centrado en ofrecer un transporte público de calidad 
a los habitantes de bajos ingresos, ya que cerca del 
ǥǣɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ĨĮþÐīďĮ�ĪķÐ�ķĴðăðšĊ�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ÌÐ��t}�
Transoeste y Transcarioca de la ciudad ganan menos 
del doble del salario mínimo legal67. Estos servicios 
también han contribuido a mejorar la movilidad y 
a reducir los tiempos de desplazamiento, lo que ha 
ĮðÌď�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ÅÐĊÐťÆðďĮď�Ĩī�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÌÐ�
bajos ingresos que viven en las zonas norte y oeste de 
ă�ÆðķÌÌȘ�'ĮĴď�ĴĉÅðÑĊ�ÌÐĉķÐĮĴī�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ÌÐ�
conectar las zonas de alta densidad de la ciudad con 
el transporte público.

ǥǦ�AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�qďăðÆřș�ȹtðď�ÌÐ�LĊÐðīďȺș�
2016, https://bit.ly/3GeVirM.

Figura 6.3
Redes mundiales de metro 2017

9ķÐĊĴÐȚ��A}qș�ȹ�ďīăÌ�ĉÐĴīď�ťæķīÐĮ�ǡǟǠǧȺ�ȧ�īķĮÐăĮș�ǡǟǠǧȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢř�>'AĊ.

América del Norte 
3.730 millones de pasajeros al año 
17 ciudades 
ǠȘǤǣǣ�āĉ�ÌÐ�ŒòĮ 
1.270 estaciones 
14.200 vagones

Europa 
10.750 millones de pasajeros al año 
46 ciudades 
ǡȘǨǤǟ�āĉ�ÌÐ�ŒòĮ 
2.950 estaciones 
25.800 vagones

Eurasia 
4.700 millones de pasajeros al año 
16 ciudades 
ǧǠǢ�āĉ�ÌÐ�ŒòĮ 
540 estaciones 
8.100 vagones

América Latina 
5.915 millones de pasajeros al año 
19 ciudades 
ǨǣǢ�āĉ�ÌÐ�ŒòĮ 
780 estaciones 
9.000 vagones

Oriente Medio y África del Norte 
1.990 millones de pasajeros al año 
11 ciudades 
ǣǥǣ�āĉ�ÌÐ�ŒòĮ 
350 estaciones 
3.300 vagones

�ĮðȭqÆòťÆď 
26.690 millones de pasajeros al año 
73 ciudades 
ǦȘǡǠǧ�āĉ�ÌÐ�ŒòĮ 
5.200 estaciones 
53.700 vagones

9ķÐĊĴÐȚ�TīðĊĊÐ�:ðăȘ�9ăðÆāīȘ
'ă�ĮðĮĴÐĉ�ÌÐ�ķĴďÅķĮÐĮ�ÌÐ�Ĵī®ĊĮðĴď�ī®ĨðÌď�}īĊĮďÐĮĴÐș�ðĉĨķăĮÌď�Ĩďī�'T��ts�

Brasil, en Río de Janeiro, Brasil.

https://bit.ly/3GeVirM
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Aunque conectan a muchas personas, los medios de 
transporte formales no siempre son accesibles para el 
conjunto de la población. Incluso en las ciudades que 
recientemente han invertido en sistemas de transporte 
ĉĮðŒď�ťĊĊÆðÌďĮ�Ĩďī�Ðă�æďÅðÐīĊďș�Æďĉď�Adís Abeba 
(Etiopía), estos suelen perpetuar los problemas exis-
tentes de accesibilidad y asequibilidad. Este problema 
afecta especialmente a las personas más pobres, que 
no tienen más remedio que utilizar tipos de transporte 
informales. Las personas que viven en asentamientos 
informales normalmente dependen en gran medida de 
los servicios de transporte informales o, en su ausencia, 
se desplazan largas distancias a pie.

3.2 el transporte 
urbano informal 
y su prevalencia 
en las ciudades 
del sur global 

En las ciudades de los países de renta media y baja, 
los sistemas de transporte informales suelen ser la 
única forma viable de conectar las zonas periféricas y 
más remotas con los distritos comerciales céntricos 
y las zonas que ofrecen acceso a los servicios básicos 
y a oportunidades profesionales. A pesar de que 
responden a las necesidades de los habitantes de las 
ciudades con bajos ingresos, los sistemas de transporte 
informales se asocian con externalidades negativas, 
como la congestión, la contaminación y niveles más 
ÅþďĮ�ÌÐ�ĮÐæķīðÌÌ�Œðă�ř�ĨÐīĮďĊăȘ�'ăăď�Ċď�ĮðæĊðťÆ�ĪķÐ�
los servicios informales deban prohibirse. Pero para que 
sigan atendiendo a sus usuarios hay que reconocerlos, 
mejorarlos e incorporarlos como parte integrante del 
sistema de transporte de su ciudad.  

En varias ciudades de África y Asia, el transporte 
informal es el más accesible y, en algunos casos, la 
única opción de transporte que conecta a personas de 
todos los niveles de ingresos, aparte de caminar69. En 

ǥǨ�TÌȘ�TķĮăÐì��ÌÌðĊ�>ĮĊ�ř�Lķăðď�#Ș�#®Œðăș�ȹ}ìÐ�ĨďăðĴðÆĮ�ďå�ȧðĉȨĉďÅðăðĴřȚ�
tðÆāĮìœ�ÅĊĮ�ðĊ�#ìāș��ĊæăÌÐĮìȺș�Journal of Transport Geography 
70, n.o���ȧǡǟǠǧȨȚ�ǡǣǥȭǤǤț�LÆĪķÐăðĊÐ�TȘ�NăďĨĨ�ř��ăÐĉÐĊÆÐ�TȘ��Œďăðș�ȹ}ìÐ�
paratransit puzzle Mapping and master planning for transportation in 
Maputo and Nairobi», en Urban Mobilities in the Global Southș�ÐÌȘ�}Ċķ�qīðř�
Uteng y Karen Lucas (Londres: Routledge, 2017).

9ķÐĊĴÐȚ��ÌÐÌďĴķĊ��þðÅÌÐȘ�9ăðÆāīȘ
}ÐīĉðĊă�ÌÐ�ķĴďÅķĮÐĮ�ÐĊ�ZĮìďÌðș�OæďĮș�UðæÐīðȘ

Recuadro 6.4
El BRT de Lagos

En respuesta a lo que hasta entonces habían 
sido retos casi insuperables para su sistema 
de transporte (incluidos graves atascos e 
impactos ambientales negativos), el gobierno 
del estado de Lagos (Nigeria) elaboró en 2006 
un Plan Director Estratégico de Transporte68. 
wÐ�ÌðĮÐĎĐ�Ĩī�ìÆÐī�åīÐĊĴÐ��ăďĮ�ĉĸăĴðĨăÐĮ�
problemas y dotar a esta megaciudad de un 
ĮðĮĴÐĉ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆď�ÐťÆðÐĊĴÐ�ÐĊ�
el plazo de dos décadas. En el marco de este 
plan, se realizó un estudio de viabilidad para 
ķĊ�ĨīðĉÐī�ÆďīīÐÌďī�ř�ķĊ�ĮðĮĴÐĉ�ÌÐ��t}ș�ĪķÐ�
se encargó en agosto de 2006. El objetivo 
ĨīðĊÆðĨă�ÌÐă��t}�ÌÐ�OæďĮ�Ðī�ďåīÐÆÐī�ĉ®Į�
opciones de transporte a los usuarios pres-
tando especial atención a las necesidades de 
movilidad de las personas pobres de la ciudad. 
'ă��t}�ÌÐ�OæďĮ�ĮÐ�ÌÐĮīīďăăĐ�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ�
para reducir la congestión del tráfico y las 
emisiones procedentes del transporte urbano 
y, al mismo tiempo, optimizar el uso de la red 
ÌÐ�ÆīīÐĴÐīĮ�ÐŘðĮĴÐĊĴÐȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨīÐĴÐĊÌò�
ayudar a las personas pobres reduciendo su 
gasto en transporte público y el tiempo que 
ĨĮÅĊ�ÐĊ�ă�ÆīīÐĴÐīȘ�O��ķĴďīðÌÌ�ÌÐ�}īĊĮ-
porte Metropolitano de Lagos implementó el 
ĮðĮĴÐĉ��t}�ř�ăď�ÌÐĊďĉðĊĐ�ȹ�t}ȭOðĴÐȺȘ

ǥǧ�#řď�TďÅÐīÐďăș�ȹOæďĮ��ķĮ�tĨðÌ�}īĊĮðĴȚ��åīðÆȸĮ�9ðīĮĴ��t}�
wÆìÐĉÐȺș�ww�}q�#ðĮÆķĮĮðďĊ�qĨÐī�ȭ��īÅĊ�}īĊĮĨďīĴ�wÐīðÐĮș�
2009, https://bit.ly/3aeg7Yx.

https://bit.ly/3aeg7Yx
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transporte público urbano formal da empleo a unos 
7,3 millones de personas en todo el mundo, y que más 
de un tercio de ellas (2,8 millones) se encuentran en la 
īÐæðĐĊ�ÌÐ��ĮðȭqÆòťÆďț�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐ�Ǡșǡ�ĉðăăďĊÐĮș�ÐĊ�
Eurasia; 1,2 millones, en América Latina, y 200.000, 
en Oriente Medio y Norte de África, respectivamente. 
La cifra es menor (70.000) en el África subsahariana, 
donde los servicios informales son comparativamente 
mucho más amplios. El transporte público informal 
īÐĨīÐĮÐĊĴ�ìĮĴ�Ðă�ǨǟɁɦ�ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ÐĊ�ăæķĊĮ�
ciudades africanas. Además, la introducción de triciclos 
y motocicletas en los servicios de transporte informales 
ha aumentado considerablemente el empleo en el 
sector. Por ejemplo, se calcula que en Nairobi (Kenia), 
que tiene una población de 3,4 millones de habitantes, 
hay entre 5.000 y 6.500 minibuses matatu, que dan 
empleo a entre 15.000 y 20.000 personas mientras que, 
a escala nacional, el sector del transporte informal en 
Kenia emplea a casi 500.000 personas74Ș�wÐ�ÆăÆķă�ĪķÐ�
Mumbai (India) tiene unos 150.000 autorickshaws y que 
el número de operadores de boda boda75 en Kampala 
(Uganda) es de unos 120.00076. Por desgracia, proba-
blemente muchas de estas personas son de las más 
pobres del mundo, carecen de representación y de voz 
en la sociedad y sufren malas condiciones de trabajo e 
inseguridad laboral77.

3.3 Financiación 
pública de los 
servicios de 
transporte de 
pasajeros

Aun cuando es necesario favorecer políticas de transporte 
ĉ®Į�ÐĪķðĴĴðŒĮș�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĨĸÅăðÆ�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�
de pasajeros es cada vez más difícil para los GLR. El 

Ǧǣ��ăĊÐāȭwķæðĊ�ř�>ÐÐÆāĴș�ȹTďÅðăðĴř�åďī�ĴìÐ�TĮĮÐĮȚ�}ìÐ�ÐĮĮÐĊĴðă�īďăÐ�ďå�
informal transport in the COVID-19 recovery».

ǦǤ�wĴīāÐř�ř�>ðĊÐș�ȹqďŒÐīĴř�ĊÌ�ĮķĮĴðĊÅăÐ�ĴīĊĮĨďīĴȚ�ìďœ�ĴīĊĮĨďīĴ�ååÐÆĴĮ�
poor people with policy implications for poverty reduction».

Ǧǥ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�}īĊĮĨďīĴ��ďīāÐīĮȸ�9ÐÌÐīĴðďĊș�ȹ}ìÐ�qďœÐī�ďå�AĊåďīĉă�
}īĊĮĨďīĴȺș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœwNþ�ĉ.

ǦǦ��A':Zș�ȹZÆÆķĨĴðďĊĮ�ďå�AĊåďīĉă�}īĊĮĨďīĴ��ďīāÐīĮȺș�}īĊĮĨďīĴ�
�ďīāÐīĮș�ǡǟǠǠș�https://bit.ly/3zbmndUț�AĊĴÐīĊĴðďĊă�}īĊĮĨďīĴ��ďīāÐīĮȸ�
9ÐÌÐīĴðďĊș�ȹ}ìÐ�qďœÐī�ďå�AĊåďīĉă�}īĊĮĨďīĴȺȘ

ciudades como Freetown ȧwðÐīī�OÐďĊȨș�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�
ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ðĊåďīĉă�īÐĨīÐĮÐĊĴĊ�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐă�ǧǟɁɦ�
de todos los servicios de transporte público. Hay una 
gran variedad de medios, que incluyen algunos auto-
buses de tamaño completo, minibuses (trotro, matatu, 
danfo), taxis compartidos, vehículos de tres ruedas 
(kekeh) y motocicletas (okada, bodaboda). Este servicio 
ha ido evolucionando orgánicamente con el tiempo para 
llenar los vacíos que deja el viejo operador nacional. El 
transporte informal es el principal medio de conexión 
de la ciudad, sobre todo para los hogares de ingresos 
bajos y medios que no poseen vehículos privados70.

La pandemia afectó notablemente los servicios de 
transporte de pasajeros debido a los exigentes límites 
en el número de pasajeros que impusieron los gobiernos 
para frenar la propagación del virus. Ciudad de México 
ȧTÑŘðÆďȨ�ÆÐīīĐ�Ðă�ǡǟɁɦ�ÌÐ�ĮķĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ÌÐ�ĉÐĴīď�ř��t}ș�
y la metrópoli de Nairobi y los condados de Nðăðť, Kwale 
y Mombasa (Kenia) prohibieron temporalmente todos 
los servicios de transporte público entre los distintos 
condados71. El sector del transporte informal tuvo que 
llenar el vacío que dejaron los servicios de transporte 
formales y sirvió de «salvavidas para las personas de 
bajos ingresos que no podían trabajar desde casa, no 
tenían acceso a los coches y para quienes era inviable 
caminar o ir en bicicleta»72.

En algunos países se han puesto en marcha estrategias 
del sector público para transformar el sector informal y 
ofrecer servicios de mayor calidad a los usuarios. Para 
ello, se han introducido innovaciones tecnológicas, como 
las producidas a través de reformas institucionales en 
de Ciudad de México (México), la reestructuración del 
sistema de transporte en Freetown�ȧwðÐīī�OÐďĊȨ�ř�ďĴīĮ�
ĉÐþďīĮ�ĪķÐ�ĮÐ�īÐăðšīďĊ�ÐĊ�ŒīðĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐ�}ķīĪķòȘ�
Así, los GLR deben reconocer que el transporte urbano 
informal presta servicios de transporte fundamentales 
y complementarios a los formales73.

El compromiso de los GLR con los sistemas de trans-
porte informales y formales también puede tener una 
gran repercusión a la hora de abordar las desigualdades, 
ya que ambos sistemas son importantes fuentes de 
ĮķÅĮðĮĴÐĊÆð�ÐĊ�ĴďÌď�Ðă�ĉķĊÌďȘ�wÐ�ÆăÆķă�ĪķÐ�Ðă�

Ǧǟ�LďĮÐĨì�TķĮĴĨì�TÆīĴìř�ř��īðĉ�Nďīďĉș�ȹ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ÐĪķăðĴř�
in Freetown», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad 
(Barcelona, 2022).

ǦǠ�}ăð��ăĊÐāȭwķæðĊ�ř��ĴīðĊ�>ÐÐÆāĴș�ȹTďÅðăðĴř�åďī�ĴìÐ�TĮĮÐĮȚ�}ìÐ�
essential role of informal transport in the COVID-19 recovery», LSE Cities 
Blog, 2020, https://bit.ly/3sW8ufPț�tÐă�ZĉÅķďīș�ȹNÐĊřȸĮ�qīÐĮðÌÐĊĴ�>ăĴĮ�
�ăă�qĮĮÐĊæÐī�}īĊĮĨďīĴ�ðĊ�9ďķī��ďķĊĴðÐĮ�Ĵď�wĴďĨ��ďīďĊŒðīķĮȺș�Voa News, 
2020, https://bit.ly/3Nwyjed.

Ǧǡ��ăĊÐāȭwķæðĊ�ř�>ÐÐÆāĴș�ȹTďÅðăðĴř�åďī�ĴìÐ�TĮĮÐĮȚ�}ìÐ�ÐĮĮÐĊĴðă�īďăÐ�ďå�
informal transport in the COVID-19 recovery».

ǦǢ�tďæÐī��ÐìīÐĊĮș�wāĮðĴì��ìăÐīĉĨďĊæș�ř�#ĊðÐă�ZŒðÐÌďș�ȹAĊåďīĉă�
ĨīĴīĊĮðĴ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȺș�ÐĊ�The Routledge Handbook of Public 
Transportș�ÐÌȘ��ďīðĊĊÐ�TķăăÐřș�LďìĊ�#Ș�UÐăĮďĊș�ř�wĴÐĨìÐĊ�AĮďĊ�ȧOďĊÌīÐĮȚ�
Routledge, 2021).

https://bit.ly/3wSKjAm
https://bit.ly/3zbmndU
https://bit.ly/3sW8ufP
https://bit.ly/3Nwyjed
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desarrollo y la explotación de sistemas de transporte 
robustos y equitativos requieren grandes cantidades 
ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ÌðŒÐīĮĮ�åķÐĊĴÐĮȘ Aunque las políticas 
ťĮÆăÐĮ�ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÌĮ�ĊðĉĊ��ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ĮķÅĊ-
ÆðďĊăÐĮ��æÐĊÐīī�ðĊæīÐĮďĮ�ĨīďĨðďĮ�Ĩī�řķÌī��ťĊĊÆðī�
los servicios de transporte localizados, los elevados costes 
de implementación, funcionamiento y mantenimiento de 
los sistemas ferroviarios y de transporte rápido exigen 
ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌðŒÐīĮðťÆÌďĮș�ðĊÆăķðÌĮ�ăĮ�
ĴīĊĮåÐīÐĊÆðĮ�ÌÐă�æďÅðÐīĊď�ÆÐĊĴīăȘ�}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�
las numerosas externalidades positivas del uso del trans-
porte, los ingresos pueden obtenerse de una amplia base 

de usuarios y no usuarios por igual, a escala local, regional 
y nacional. A partir de las prácticas de diferentes países, 
el recuadro 6.5 describe las posibles fuentes de ingresos 
de los gobiernos locales relacionados con el transporte 
urbano. Hace referencia tanto a los instrumentos de polí-
ĴðÆ�ăďÆă�ĪķÐ�ĮÐ�ķĴðăðšĊ�Ĩī�ťĊĊÆðī�Ðă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�Æďĉď�
a otras fuentes de ingresos procedentes de las inversiones 
en transporte. Puesto que el transporte público contribuye 
ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ��ĨīďĉďŒÐī�ķĊ�ĉřďī�ðæķăÌÌ�ÐĊ�
ăĮ�ÆðķÌÌÐĮș�æīĊĴðšī�ķĊ�ÅĮÐ�ĮĐăðÌ�Ĩī�ťĊĊÆðī�Ðă�
transporte público es una cuestión política importante 
para los GLR.

Recuadro 6.5
AĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ăďÆăÐĮ�ĮďÆðÌďĮ�ă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ķīÅĊď

Los GLR suelen recaudar sus propios ingresos para cubrir los costes del transporte público a través de varios impuestos. 
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăæķĊďĮ�ðĉĨķÐĮĴďĮ�ĮķÅĊÆðďĊăÐĮ�ÆďĉĨīĴðÌďĮș�Æďĉď�Ðă�ðĉĨķÐĮĴď�ĮďÅīÐ�Ðă�Œăďī�ĎÌðÌď�ř�Ðă�ðĉĨķÐĮĴď�
sobre las ventas, son regresivos y, por lo tanto, las personas con menores ingresos pagan proporcionalmente más que 
las personas más ricas. En cambio, los ingresos procedentes de las tasas relacionadas con los vehículos de motor 
ĮÐ�ÆďĊĮðÌÐīĊ�ķĊ�ĉÐþďī�åķÐĊĴÐ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�Ĩī�Ðă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆďș�ř�ĪķÐ�ÐĮĴÐ�ðĉĨķÐĮĴď�ÐĮ�ĨīďæīÐĮðŒďȘ�OďĮ�
impuestos como los gravámenes sobre el combustible, las tasas de matriculación de vehículos, los impuestos sobre 
la venta de vehículos y las tasas de matriculación no solo atenúan las externalidades negativas del uso de vehículos 
personales, sino que también pueden dirigirse a los hogares más ricos, siempre y cuando el transporte público y 
el transporte de mercancías reciban el tratamiento adecuado. Los impuestos sobre el combustible se consideran 
ķĊ�åķÐĊĴÐ�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�ĮĐăðÌș�ÐťÆðÐĊĴÐ�ř�ĨīďæīÐĮðŒș�ř�Ċď�īÐĪķðÐīÐĊ�ķĊ�æīĊ�ÆĨÆðÌÌ�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒȘ�'Ċ�Bogotá 
ȧ�ďăďĉÅðȨș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�ĨīďŘðĉÌĉÐĊĴÐ�Ðă�ǡǤɁɦ�ÌÐ�ă�åĮÐ�A�ÌÐă�ĮðĮĴÐĉ�ÌÐ��t}�TransMilenio�ĮÐ�ťĊĊÆðĐ��ĴīŒÑĮ�
ÌÐ�ķĊ�īÐÆīæď�ăďÆă�Ĩďī�ÆďĉÅķĮĴðÅăÐș�ř�Ðă�ǥǦɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ðĉĨķÐĮĴďĮ�ĮďÅīÐ�Ðă�ÆďĉÅķĮĴðÅăÐ�ÐĊ�wķÌ®åīðÆ�ĮÐ�æĮĴĊ�ÐĊ�Ðă�
ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĉķĊðÆðĨă�ȧķĊĪķÐ�ðĊðÆðăĉÐĊĴÐ�Ċď�ĮÐ�ÌÐĮĴðĊÅĊ�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ��ÐĮĴÐ�ďÅþÐĴðŒďȨȘ�

Tarifas de los usuarios 

qī�ÆķÅīðī�ăďĮ�ÆďĮĴÐĮ�ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆďș�ÐĊĴīÐ�ďĴīďĮș�ĮÐ�ĨķÐÌÐĊ�ÆďÅīī�ĴīðåĮȘ��ķĊĪķÐ�ăďĮ�ÐŘĨÐīĴďĮ�ÐĊ�ťĊĊšĮ�
ĨĸÅăðÆĮ�ĨīÐťÐīÐĊ�ăĮ�ĴīðåĮ�ÌÐ�ăďĮ�ķĮķīðďĮ�Ĩī�ťĊĊÆðī�ăďĮ�ĨīÐĮķĨķÐĮĴďĮ�ďĨÐīĴðŒďĮș�ăďĮ�:Ot�ÌÐ�ĴďÌď�Ðă�ĉķĊÌď�
ĮķÐăÐĊ�ĊÐÆÐĮðĴī�ĮķÅŒÐĊÆðďĊÐĮ�Ĩī�Įķåīæī�ăďĮ�ÆďĮĴÐĮ�ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆďȘ�wÐ�ì�ÌÐĉďĮĴīÌď�ĪķÐ�ăĮ�ĮķÅŒÐĊÆðďĊÐĮ�
�ăĮ�ĴīðåĮ�ķĉÐĊĴĊ�Ðă�ĊĸĉÐīď�ÌÐ�ķĮķīðďĮș�ĉÐþďīĊ�Ðă�ÅÐĊÐťÆðď�ĨĸÅăðÆď�ÌÐ�ă�ĉĨăðÆðĐĊ�ÌÐă�ķĮď�ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ř�
reducen las externalidades negativas. Para promover la igualdad, las tarifas pueden reducirse para ciertos grupos 
de usuarios, y pueden cobrarse tarifas más altas en algunas rutas y a ciertos usuarios para ayudar a subvencionar 
las tarifas de los servicios que utilizan los pasajeros con menos ingresos.

Captación del valor del suelo 

Los GLR también pueden utilizar la captación del valor del suelo basada en el desarrollo para crear fuentes de 
ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĮďĮĴÐĊðÅăÐĮ�Ĩī�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĊķÐŒďĮ�ř�ĉĨăðÌďĮȘ�OďĮ�:Ot�ĨķÐÌÐĊ�īīÐĊÌī�ď�ŒÐĊÌÐī�
derechos de urbanización en las zonas de las estaciones de transporte recientemente construidas, no solo para 
recaudar ingresos por la venta o el arrendamiento, sino también para aumentar la densidad de población y, a su vez, 
maximizar el uso de los pasajeros y los ingresos por tarifas. Del mismo modo, a medida que aumenta el valor de las 
propiedades cercanas a los nuevos corredores de transporte, las ciudades pueden intentar aumentar los ingresos 
que se obtienen de las zonas afectadas y aplicar los fondos resultantes a proyectos relacionados con el transporte. 
Aunque los impuestos sobre la propiedad pueden ser lucrativos y pueden estructurarse de forma progresiva, su 
administración puede ser costosa en comparación con las tasas relacionadas con los usuarios y los vehículos de motor.
9ķÐĊĴÐȚ�īÐÆķÌīď�ÌÐĮīīďăăÌď�Ĩďī�qķă�wĉďāÐ�ř�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩī�:ZO#��A
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ingresos en la era pospandémica, muchos GLR han 
ÆďĊĮðÌÐīÌď�ă�ĨďĮðÅðăðÌÌ�ÌÐ�īÐÌðĮĴīðÅķðī�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�
de los grupos de altos ingresos o alta movilidad a los 
grupos de bajos ingresos o baja movilidad. Las fuentes 
ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�Ĩī�ă�ĉďŒðăðÌÌ�ÌÐÅÐīòĊ�ďÅĴÐĊÐīĮÐ�
de los grupos menos afectados por la pandemia, como 
los grandes propietarios y los grupos de altos ingresos 
con activos considerables y cuyos ingresos se vieron 
ĉÐĊďĮ�ðĊŦķðÌďĮ�Ĩďī�ăďĮ�ÆďĊťĊĉðÐĊĴďĮȘ�'Ċ�Ðă�ÆĮď�ÌÐ�
las ciudades del sur global, los gobiernos nacionales 
deberían considerar la posibilidad de movilizar fondos 
para rescatar los servicios de transporte público locales, 
tanto formales como informales, y proporcionar apoyo 
para atenuar el impacto del aumento de los costes 
derivados de la aplicación de las directrices de salud 
y seguridad81.  

Ante la necesidad de encontrar fuentes alternativas de 
ťĊĊÆðÆðĐĊ�Ĩī�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆď�
al tiempo que se mantiene un acceso equitativo para 
todos los grupos de ingresos, la respuesta de algunos 
GLR ha sido implicar al sector privado en la explotación 
de estos servicios, así como en la construcción o el 
mantenimiento de las instalaciones existentes82. En los 
últimos tiempos, la posibilidad de desarrollar servicios 
de transporte masivo rápido en algunas ciudades ha 
ÌÐĨÐĊÌðÌď�ÌÐ�ĮďÆðÆðďĊÐĮ�ĨĸÅăðÆďȭĨīðŒÌĮȘ�'ă��t}�
TransMilenio de Bogotá (Colombia) y su teleférico (Trans-
miCableȨ�ĮďĊ�ķĊ�ÅķÐĊ�ÐþÐĉĨăď�ÌÐ�ÐăăďȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĊ�
algunas ciudades, la participación del sector público a 
veces se ha limitado a realizar controles reglamentarios 
y a establecer normas institucionales para garantizar 
la seguridad en el sector del transporte.

ǧǠ��ďăȭĮĊ�OðÐĉș�ȹ}ìÐ�qĊÌÐĉðÆș�OďÆă�qķÅăðÆ�ĊÌ��ĊðďĊ�9ķĊÌðĊæ�}īĊĮĨďīĴ�
tÐĮĨďĊĮÐĮȘ�qīĴ�AAȚ}ìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȺș�ǡǟǡǠș�https://bit.ly/3GdlG5A; 
�ďăȭĮĊ�OðÐĉș�ȹ}ìÐ�qĊÌÐĉðÆș�OďÆă�qķÅăðÆ�ĊÌ��ĊðďĊ�9ķĊÌðĊæ�}īĊĮĨďīĴ�
tÐĮĨďĊĮÐĮȘ�qīĴ�AȚ�}ìÐ�:ăďÅă�UďīĴìȺș�ǡǟǡǟș�https://bit.ly/3a9oeWgț�}ďÌÌ�
OðĴĉĊș�ȹ'ŒăķĴðĊæ�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�OďÆă�9ķĊÌðĊæ�ZĨĴðďĊĮȺș�Journal 
of Public Transportation 17, n.o�Ǡ�ȧǡǟǠǣȨȚ�ǣǢȭǦǣț�wåÐ�tďķĴÐĮ�Ĵď�wÆìďďă�UĴðďĊă�
Partnership, «Finding the Money: How Local Governments Generate Active 
}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�9ķĊÌðĊæȺȘ

ǧǡ�}ďĊř�TÐīĊ�ř�9ðĮă�9Ș��ăȭ}ìĊðș�ȹ9ðĊĊÆðĊæ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�qīďþÐÆĴĮȺș�
2018, https://bit.ly/3MLrWE4.

'ĊĴīÐ�ăĮ�åķÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆď�
más utilizadas están los billetes, los impuestos sobre 
las ventas, los impuestos sobre la propiedad, los 
impuestos sobre el combustible, las tasas por el alquiler 
de estaciones y la publicidad. En 2016, Seattle (EE. UU.) 
consiguió recaudar 13,2 millones de dólares en multas 
ÌÐ�Ĵī®ťÆď�ðĉĨķÐĮĴĮ�æīÆðĮ��ăĮ�Æ®ĉīĮ�ÌÐ�ÆďĊĴīďă�ÌÐ�
velocidad situadas en las zonas escolares; este dinero 
ĮÐ�ķĴðăðšĐ�Ĩī�ťĊĊÆðī�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�ĮÐæķīðÌÌ�Ĩī�Ðă�
transporte escolar78Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ðă�ķĮď�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ĴðĨď�
de multas también puede reforzar las desigualdades, ya 
que los grupos de menores ingresos pueden llevarse la 
peor parte de estas sanciones, mientras que los grupos 
de mayores ingresos pueden no ver las multas como 
ķĊ�ÐăÐĉÐĊĴď�ÌðĮķĮďīðď�ÐťÆšȘ�

#ķīĊĴÐ�ă�ĨĊÌÐĉð�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨș�ăĮ�ťĊĊšĮ�ÌÐ�ă�
mayoría de los sistemas de transporte masivo del sector 
público sufrieron la pérdida de pasajeros y otras fuentes 
ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮȘ�qďī�ÐþÐĉĨăďș�ă��ķĴďīðÌÌ�ÌÐ�}ī®ĊĮðĴď�ÌÐă�
Área Metropolitana de Washington (EE. UU.), cuya 
jurisdicción abarca Maryland, Virginia y el Distrito de 
Columbia, informó de una caída de los ingresos de alre-
ÌÐÌďī�ÌÐă�ǧǟɁɦ�ĮďÆðÌ�ă�ķĮď�ÆďĉÅðĊÌď�ÌÐ�ĨĮþÐīďĮ�
de sus servicios de Metrorail y Metrobus en septiembre 
de 2020, en comparación con los niveles anteriores a la 
ĨĊÌÐĉðȘ�'ĮĴď�ĨīďŒďÆĐ�ķĊ�ÌÑťÆðĴ�ÌÐ�ǡǟǟ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�
dólares en sus previsiones presupuestarias para 2020 
y una reducción de ingresos prevista de 560 millones 
de dólares para 202179Ș�O�æÐĊÆð�ĨĸÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴ�åďī�
London (Londres, Reino Unido) perdió unos 100 millones 
de GBP en ingresos publicitarios en 2020-2180Ș�wðĊ�
embargo, cabe destacar que, en su intento de generar 

Ǧǧ�wåÐ�tďķĴÐĮ�Ĵď�wÆìďďă�UĴðďĊă�qīĴĊÐīĮìðĨș�ȹ9ðĊÌðĊæ�ĴìÐ�TďĊÐřȚ�>ďœ�
OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�:ÐĊÐīĴÐ��ÆĴðŒÐ�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�9ķĊÌðĊæȺș�ǡǟǠǨș� 
https://bit.ly/38Fw9dP.

ǦǨ�Oðķ�Oķřķș�LďĊĴìĊ�wÆìÐååș�ř�>īŒÐř�LȘ�TðăăÐīș�ȹ}ìÐ�ðĉĨÆĴĮ�ďå��Z�A#ȭǠǨ�
ĨĊÌÐĉðÆ�ďĊ�ĨķÅăðÆ�ĴīĊĮðĴ�ÌÐĉĊÌ�ðĊ�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮȺș�PLoS ONE 15, n.o 
ǠǠ�ȧǡǟǡǟȨț�Tīā�wœÐĊÐřș�ȹ}åO�ìðĴ�Åř�ɈǠǟǟĉ�åăă�ðĊ�Ì�īÐŒÐĊķÐ�ÆīďĮĮ�ĴķÅÐș�īðă�
ĊÌ�ÅķĮ�ĊÐĴœďīāȺș�The Guardian, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœNĉāǦš; National 
:ďŒÐīĊďīĮ��ĮĮďÆðĴðďĊș�ȹNÐř�}āÐœřĮ��Z�A#ȭǠǨ�AĉĨÆĴĮȺș�ǡǟǡǟș� 
https://bit.ly/3lGfvNW.

ǧǟ�wœÐĊÐřș�ȹ}åO�ìðĴ�Åř�ɈǠǟǟĉ�åăă�ðĊ�Ì�īÐŒÐĊķÐ�ÆīďĮĮ�ĴķÅÐș�īðă�ĊÌ�ÅķĮ�
ĊÐĴœďīāȺȘ

9ķÐĊĴÐȚ��ăðĉðȘĨìďĴďȘ�9ăðÆāīȘ
Bayswater, Londres, Reino Unido.

https://bit.ly/3GdlG5A
https://bit.ly/3a9oeWg
https://bit.ly/3MLrWE4
https://bit.ly/38Fw9dP
https://bit.ly/3wKmk7z
https://bit.ly/3lGfvNW


4 CoNeCtiVidad digital

iNForme gold Vi238

El acceso desigual a las infraestructuras y tecnologías 
digitales ha sido un factor clave de las desigualdades 
urbanas y territoriales y ha puesto en peligro la 
distribución equitativa de las oportunidades de las 
personas para acceder a los servicios y a los medios 
de subsistencia. En este capítulo se argumenta que los 
GLR pueden, y deben, hacer avanzar la igualdad urbana 
y territorial promoviendo el camino Conectar de manera 
que aborde las disparidades digitales dentro de los 
ĴÐīīðĴďīðďĮ�ř�ÐĊĴīÐ�ÐăăďĮȘ�wÐæĸĊ�Ðă��ĊÆď�TķĊÌðăș�ȹă�
superar los obstáculos de información, complementar 
los factores de producción y transformar productos, las 
tecnologías digitales pueden hacer que el desarrollo sea 
ĉ®Į�ðĊÆăķĮðŒďș�ÐťÆðÐĊĴÐ�Ð�ðĊĊďŒÌďīȺ83. Las investiga-
ciones sobre los efectos de la penetración de internet 
sugieren que, por encima de un determinado umbral 
crítico, la penetración tiene una correlación positiva con 
el crecimiento económico nacional, aunque este sea 
más modesto en los países en desarrollo de lo que se 
ìÅò�ÐĮĴðĉÌď�ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐȘ�}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ĪķÐ�
es poco probable que el crecimiento económico por sí 
solo reduzca la pobreza, los datos sobre si la adopción 
de internet puede mejorar la distribución de la riqueza 
son más contradictorios. Esta idea plantea que la difu-
sión de internet afecta positivamente a los salarios, 
ĨÐīď�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮ�ĉ®Į�ÆķăðťÆÌďĮ�ĮďĊ�ĪķðÐĊÐĮ�
ĉ®Į�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆðĊ�ÌÐ�ă�ÌďĨÆðĐĊ�ÌÐ�ðĊĴÐīĊÐĴ84Ș�wÐ�ì�
demostrado que las tecnologías móviles mejoran las 
ventas entre los agricultores y las poblaciones aisladas 
y pobres, como los pescadores de Kerala (India), ya que 
se mejora el acceso a la información sobre precios y 
sobre los compradores potenciales85Ș�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ì�

83 Banco Mundial, «World Development Report 2016: Digital Dividends» 
(Washington, DC, 2016), https://bit.ly/3lHzD20.

ǧǣ�>ÐīĊĊ�:ăĨÐīðĊ�ř�TȘ�9ÐīĊĊÌ��ðÐÆÐĊĮș�ȹ�ďĊĊÐÆĴÐÌ�åďī�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȟ�
}ìÐďīř�ĊÌ�ÐŒðÌÐĊÆÐ�ÅďķĴ�ĴìÐ�ðĉĨÆĴ�ďå�AĊĴÐīĊÐĴ�ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ�ďĊ�ĨďŒÐīĴř�
alleviation», Development Policy Review 35, n.o 3 (2017): 315-36.

ǧǤ�tďÅÐīĴ�LÐĊĮÐĊș�ȹ}ìÐ�#ðæðĴă�qīďŒðÌÐȚ�AĊåďīĉĴðďĊ�ȭ}ÐÆìĊďăďæřș�TīāÐĴ�
qÐīåďīĉĊÆÐș�ĊÌ��ÐăåīÐ�ðĊ�ĴìÐ�wďķĴì�AĊÌðĊ�9ðĮìÐīðÐĮ�wÐÆĴďīȺș�Quarterly 

demostrado que el uso del teléfono móvil y de internet 
ayuda a la migración laboral, ya que permite a las 
personas migrantes mantener vínculos a distancia con 
su familia y amigos. Además, gracias a la adquisición 
de competencias en tecnologías de la información y 
ă�ÆďĉķĊðÆÆðĐĊ�ȧ}A�Ȩș�ĴĉÅðÑĊ�ìĊ�ķĉÐĊĴÌď�ĮķĮ�
posibilidades de encontrar empleo.

En cuanto a la conectividad digital a escala de las 
īÐæðďĊÐĮ�ķīÅĊĮș�ăďĮ�ÆďĊťĊĉðÐĊĴďĮ�ĪķÐ�ðĉĨķĮðÐīďĊ�
los gobiernos en marzo de 2020 para evitar la propa-
æÆðĐĊ�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ�ĨķĮðÐīďĊ�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ă�ðĉĨďī-
tancia de que millones de personas tengan acceso a 
ķĊ�ÆďĉķĊðÆÆðĐĊ�īÐæķăī�ř�ťÅăÐ�ÐĊ�Įķ�Ìò��ÌòȘ�}īĮ�ă�
conmoción inicial, una parte relativamente pequeña de 

Journal of Economics 122, n.o 3 (2007): 879-924.
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había más hogares con teléfono móvil que con acceso 
a la electricidad o a un saneamiento adecuado88.

Por muy impresionantes que sean estas cifras, el 
simple hecho de disponer de las nuevas tecnologías 
no garantiza que vayan a transformar la vida de todas 
las personas de forma similar, ni que vayan a ayudar 
a las ciudades a ser más prósperas, más sostenibles 
o más igualitarias: «las nuevas tecnologías generan 
nuevas oportunidades para crear nuevas industrias 
y transformar las antiguas, para presentar nuevas 
formas de organizar las empresas o las sociedades, para 
transformar el potencial de vida; pero estos cambios no 
son obligatorios, y en ciertas sociedades y en algunos 
lugares es muy posible que las oportunidades nunca 
se lleguen a aprovechar»89.

wð�ĮÐ�ĊăðšĊ�ÆďĊ�ĉ®Į�ÌÐĴăăÐș�ăĮ�ÆðåīĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ìĊ�
mencionado revelan importantes disparidades, no 
solo entre países sino también dentro de ellos. Por 
ÐþÐĉĨăďș�ă��ĊðĐĊ�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�}ÐăÐÆďĉķĊðÆÆðďĊÐĮ�
ÐĮĴðĉ�ĪķÐș�ÐĊ�ǡǟǠǨș�Ðă�ǦǡɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ķīÅĊďĮ�
ĴÐĊò�ÆÆÐĮď��ðĊĴÐīĊÐĴș�åīÐĊĴÐ��Įďăď�Ðă�ǢǧɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�
hogares rurales. Los porcentajes eran todavía más 
ÅþďĮ�ÐĊ�Ðă�ÆĮď�ÌÐă�ÆÆÐĮď��ăďĮ�ďīÌÐĊÌďīÐĮȚ�ǥǢɁɦ�ÐĊ�
ăĮ�šďĊĮ�ķīÅĊĮ�ř�ǡǤɁɦ�ÐĊ�ăĮ�īķīăÐĮ90Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�

88 Banco Mundial, «World Development Report 2016: Digital Dividends».

89 Peter Hall, Cities in Civilization�ȧOďĊÌīÐĮȚ��ðÌÐĊåÐăÌ�ɪ�UðÆìďăĮďĊș�ǠǨǨǧȨș�
943.

Ǩǟ�A}�ș�ȹTÐĮķīðĊæ�ÌðæðĴă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�9ÆĴĮ�ĊÌ�ťæķīÐĮ�ǡǟǡǠȺȘ

los trabajadores, sobre todo del sector de los servicios, 
pudo trabajar desde casa con la ayuda de la tecnología 
ÌðæðĴă�ȧĉÐĊďĮ�ÌÐă�ǣǢɁɦ�ÐĊ�OďĊÌīÐĮș�tÐðĊď��ĊðÌďș�ķĊ�
de las ciudades con más trabajadores y trabajadoras 
del sector de servicios del mundo), mientras que solo 
un número limitado de estudiantes pudo conectarse 
con sus profesores y compañeros de clase a través 
de internet86.

4.1 distribución 
del acceso a la 
conectividad 
digital y su 
evolución

Incluso antes de la pandemia, no cabe duda de que los 
cambios provocados por la creciente disponibilidad 
de teléfonos móviles inteligentes, los ordenadores 
con acceso a internet y las aplicaciones informáticas 
que facilitan su uso transformaron la manera en que 
la mayoría de las personas del planeta accedían a la 
información y se comunicaban entre sí. En las dos 
últimas décadas, la cobertura de las redes móviles ha 
crecido a un ritmo asombroso, aunque se ha ralentizado 
un poco en los últimos años. 'Ċ�ǡǟǡǟș�ÆĮð�Ðă�ǧǤɁɦ�ÌÐ�ă�
población mundial tenía acceso a una red 4G, lo que 
representa el doble del acceso que había en 2015. En 
ǡǟǡǟș�Ðă�ǨǢɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉķĊÌðă�ĴÐĊò�ÆÆÐĮď�
potencial a internet por 4G, o al menos por 2G o 3G87. 
De hecho, ninguna región del mundo contaba con 
ĉÐĊďĮ�ÌÐă�ǧǧɁɦ�ÌÐ�ĨÐĊÐĴīÆðĐĊ�ÌÐ�ă�īÐÌ�ĉĐŒðăȘ Aun 
así, según los datos de la ONU, la disponibilidad del 
sistema 4G más rápido era considerablemente menor 
en los países menos desarrollados económicamente 
ĪķÐ�ÐĊ�'ķīďĨ�ď�ÐĊ�ă�īÐæðĐĊ�ÌÐ��ĮðȭqÆòťÆďȚ�ǣǣɁɦ�
åīÐĊĴÐ��ǨǦșǡɁɦ�ř�ǨǣșǡɁɦș�īÐĮĨÐÆĴðŒĉÐĊĴÐȘ�wÐæĸĊ�Ðă�
Banco Mundial, en los países en desarrollo, en 2015 

86 Michele Acuto, «Digital connectivity and the COVID-19 “forced 
experiment”», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad 
ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨț�'ĮĴÐŒÐ��ăĉðīăăș�ȹtÐÌÐťĊðĊæ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ȭ�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�
åďī�Ot:ĮȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨȘ

ǧǦ�A}�ș�ȹTÐĮķīðĊæ�ÌðæðĴă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�9ÆĴĮ�ĊÌ�ťæķīÐĮ�ǡǟǡǠȺș�ǡǟǡǠș�
https://bit.ly/3PDV0PI.

9ķÐĊĴÐȚ�tăĮĴďĊ�wĉðĴìȘ��ĊĮĨăĮìȘ
Educación en casa durante la pandemia en Richmond, Estados Unidos.

https://bit.ly/3PDV0PI
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ÐĮĴĮ�ÆðåīĮ�ĮďĊ�ĉÐĊďĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ÌÐ�ăď�ĪķÐ�ÐĊ�ķĊ�
principio puede parecer, dado que los ordenadores han 
ido perdiendo terreno en favor de los teléfonos móviles 
como principal puerta de acceso a internet.

No es de extrañar que el acceso a internet sea notable-
mente menor en los territorios nacionales que se carac-
terizan por las grandes distancias entre los núcleos de 
población, la escasez de conocimientos especializados 
y la falta de infraestructuras básicas y de capital de 
ðĊŒÐīĮðĐĊȘ�}ĉÅðÑĊ�ìř�ÌðåÐīÐĊÆðĮ�īÐăÐŒĊĴÐĮ�ÐĊĴīÐ�
las zonas urbanas y las rurales y entre las que tienen 
tasas de urbanización muy distintas. En África, por 
ÐþÐĉĨăďș�Ðă�ǡǧɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�ķīÅĊďĮ�ĴðÐĊÐĊ�ÆÆÐĮď�
�ðĊĴÐīĊÐĴș�åīÐĊĴÐ��ķĊ�ĮðĉĨăÐ�ǥɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ìďæīÐĮ�īķīăÐĮȘ�
En América, que es el continente más urbanizado del 
mundo, las diferencias son menos marcadas, pero sigue 

ìÅðÐĊÌď�ÌðĮĨīðÌÌÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ÐĊ�Ðă�ÆÆÐĮď��
ðĊĴÐīĊÐĴȚ�ǦǣɁɦ�ř�ǤǟɁɦș�īÐĮĨÐÆĴðŒĉÐĊĴÐȘ�'Ċ�ÌďĮ�ĴÐīÆðďĮ�
de los países de la Organización para la Cooperación y 
Ðă�#ÐĮīīďăăď�'ÆďĊĐĉðÆďĮ�ȧZ�#'Ȩș�ĉÐĊďĮ�ÌÐă�ǦǟɁɦ�ÌÐ�
los hogares rurales tienen acceso a la banda ancha 
ī®ĨðÌȘ��ÌÐĉ®Įș�ÐĊ�ĉ®Į�ÌÐă�ǧǟɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�ă�
OCDE, los niveles de conectividad de banda ancha de 
ăďĮ�ìďæīÐĮ�ÌðťÐīÐĊ�ÐĊ�ĉ®Į�ÌÐ�ķĊ�ǠǟɁɦ�ÐĊĴīÐ�ăĮ�šďĊĮ�
ķīÅĊĮ�ř�ăĮ�īķīăÐĮș�ř�ă�ÌðåÐīÐĊÆð�ÐĮ�ĮķĨÐīðďī�ă�ǡǟɁɦ�
en dos tercios de los países de la OCDE91. 

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ðĊÆăķĮď�ÆķĊÌď�ăĮ�ÆðåīĮ�ĮÐ�ÌÐĮæăďĮĊ�
según el entorno sea urbano o rural, siguen ocultando 
ÌðåÐīÐĊÆðĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ÐĊ�Ðă�ÆÆÐĮď�ř�Ðă�ķĮďȘ�OĮ�

ǨǠ�Z�#'ș�ȹ}īĊĮĨďīĴ��īðÌæðĊæ�#ðŒðÌÐĮȺ�ȧqīòĮș�ǡǟǡǟȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTLŘ¢¢#; 
OCDE, Regions and Cities at a Glance 2020 (París: OECD Publishing, 2020), 
https://bit.ly/3MA8NEq.

Figura 6.4
Proporción de hogares con acceso a internet en casa, 2019
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Ĩī�ķĴðăðšī�ðĊðÆðĴðŒĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�īÐÌķÆðī�
ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ĮķĮ�®ĉÅðĴďĮ�ÌÐ�ðĊŦķÐĊÆðȘ�
Un concepto que ha surgido en las dos últimas décadas 
a partir de la observación de tales diferencias es el de 
ȹÅīÐÆì�ÌðæðĴăȺș�ĪķÐ�ĨďĊÐ�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�
ÐĊ�Ðă�ÆÆÐĮď�ř�ķĮď�ÌÐ�ăĮ�}A�ș�Æďĉď�ăďĮ�ĴÐăÑåďĊďĮ�ĉĐŒðăÐĮ�Ð�
ðĊĴÐīĊÐĴȘ�wÐæĸĊ�ă�Z�#'ș�ă�ÅīÐÆì�ÌðæðĴă�ìÆÐ�īÐåÐīÐĊÆð��
«la diferencia entre personas, hogares, empresas y zonas 
æÐďæī®ťÆĮ�ÌÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ĮďÆðďÐÆďĊĐĉðÆďĮ�ÐĊ�ăď�
que respecta tanto a sus oportunidades de acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación como a 
su uso de internet para distintos tipos de actividades»95. 
Aun así, el hecho de entender y de abordar la brecha 
digital implica considerarla «no solo como un fenómeno 
tecnológico, sino también como un factor social, político 
y espacial»96. 

En este sentido, la cuestión de la conectividad digital 
está más relacionada con la manera en que los grupos 
urbanos marginados acceden a las diferentes formas de 
tecnología, y las investigaciones destacan el potencial 
que ofrece el uso de dichas tecnologías, pero también 
los riesgos que conlleva97. Así, la reducción de la brecha 
digital se ha convertido en un tema político importante 
para los gobiernos nacionales y también para los GLR. 
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĉÐÌðī�ă�ÅīÐÆì�ÌðæðĴă�ÐĮ�ĉķř�ÌðåòÆðăș�ĴĊĴď�
metodológica como empíricamente, ya que «es compleja, 
cambia rápidamente, es difícil de medir con exactitud y 
supone un serio reto a superar»; se trata de un problema 
multidimensional que es necesario observar «como un 
continuo que se mide utilizando múltiples variables como 
los ingresos, la edad, el nivel educativo y el grado de cono-
cimientos técnicos»98. El concepto de brecha digital no se 
ăðĉðĴ�ă�ÆÆÐĮď��ăĮ�}A��Ĩďī�ĨīĴÐ�ÌÐ�ăďĮ�ķĮķīðďĮș�ĮðĊď�ĪķÐ�
también implica todos los demás ámbitos de la vida urbana 
que se ven afectados por ella, o en los que la aplicación 
de la tecnología digital puede tener un impacto, como la 
gestión de las redes de infraestructuras, el acceso a los 
servicios de transporte y la gobernanza electrónica, entre 
ďĴīďĮȘ�qďī�ăď�ĴĊĴďș�ÐĮ�åķĊÌĉÐĊĴă�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�īÐŦÐŘðďĊÐĊ�
sobre cómo concebir el camino Conectar de modo que 
ayude a reducir la brecha digital. 

}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�ĉķř�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ÐĊĴÐĊÌÐī�ĪķÐ�no basta 
lograr que los hogares tengan conexión a internet para 
æīĊĴðšī�ĪķÐ�ĴďÌĮ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆðÐĊ�ÌÐ�Ðăăď�
por igualȘ�O�ĨĊÌÐĉð�ì�ĨķÐĮĴď�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ĪķÐ�ķĊ�
ÆďĊÐŘðĐĊ��ðĊĴÐīĊÐĴ�ÐĊ�ÆĮ�ÐĮ�ðĊĮķťÆðÐĊĴÐ�ÐĊ�ĮðĴķÆðďĊÐĮ�

ǨǤ�:ăďīð�:ďĊÆăŒÐĮș�}ðæď�ZăðŒÐðīș�ř�9īÐÌÐīðÆď��īķšȭLÐĮķĮș�ȹ�ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�
individual-level digital divide: Evidence of an African country», Computers in 
Human Behavior 87 (2018): 276-91.

96 Barney Warf, «Urban informatics and e-governance», en Handbook of 
Urban Geographyș�ÐÌȘ�}ðĉ�wÆìœĊÐĊ�ř�tďĊăÌ�ŒĊ�NÐĉĨÐĊ�ȧ�ìÐăĴÐĊìĉȚ�
Edward Elgar, 2019), 311-26.

ǨǦ�:ðĊ�qďīĴÐī�ÐĴɁăȘș�ȹ�ďķĴì�OðŒÐăðìďďÌĮ�ðĊ�ĴìÐ��ÐăăĨìďĊÐ�'īȚ�qÐīĮĨÐÆĴðŒÐĮ�
from Urban Africa», Journal of International Development 30, n.o 4 (2018): 
539-58.

98 Warf, «Urban informatics and e-governance», 314.

personas de entre 15 y 24 años son más propensas a 
utilizar internet que las de más edad o las más jóvenes92. 
qďī�ÐþÐĉĨăďș�ÐĊ�ǡǟǠǨș�ÐĊ�ă�īÐæðĐĊ�ÌÐ��ĮðȭqÆòťÆďș�Ðă�
70 % de las personas jóvenes utilizaba internet con 
regularidad, en comparación con el 45 % de los demás 
æīķĨďĮ�ÌÐ�ÐÌÌȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�ÌðåÐīÐĊÆð�Ðī�ĉÐĊďī�
ÐĊ�ďĴīĮ�īÐæðďĊÐĮș�Æďĉď�ÐĊ�ăďĮ�'ĮĴÌďĮ�®īÅÐĮ�ȧǥǦɁɦ�
åīÐĊĴÐ�ă�ǤǤɁɦȨș�'ķīďĨ�ȧǨǥɁɦ�åīÐĊĴÐ�ă�ǧǢɁɦȨ�ř��ĉÑīðÆ�
ȧǨǟɁɦ�åīÐĊĴÐ�ă�ǦǦɁɦȨȘ��ÌÐĉ®Įș�ăďĮ�ÐĮĴķÌðďĮ�īÐăðšÌďĮ�
ÐĊ�'ĮĨĎ�īÐŒÐăīďĊ�ĪķÐ�Ðă�ǧǢɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÌÐ�
entre 65 y 75 años que habían asistido a la universidad 
ķĴðăðšÅĊ�ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ăĮ�}A�ș�ĉðÐĊĴīĮ�ĪķÐ�Ðă�ĨďīÆÐĊ-
ĴþÐ�Ðī�Įďăď�ÌÐă�ǣǤɁɦ�Ĩī�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÌÐ�ă�ĉðĮĉ�
franja de edad que únicamente habían completado la 
ÐÌķÆÆðĐĊ�ĮÐÆķĊÌīðș�ř�ÌÐă�ǠǣɁɦ�Ĩī�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�
que solo habían completado la educación primaria93. 
En cambio, la brecha de género parece ser menos 
ĉīÆÌȚ�ÐĊ�ĴďÌď�Ðă�ĉķĊÌďș�Ðă�ǣǧɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ĉķþÐīÐĮ�ř�
Ðă�ǤǤɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ìďĉÅīÐĮ�ķĴðăðšīďĊ�īÐæķăīĉÐĊĴÐ�ðĊĴÐīĊÐĴ�
en 2019. Las mayores diferencias se observaron en 
�åīðÆș�ÌďĊÌÐ�Ðă�ǡǟɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ĉķþÐīÐĮ�ř�Ðă�ǢǦɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�
hombres lo utilizaron, y en los Estados árabes, con un 
ǣǦɁɦ�ř�ķĊ�ǥǠɁɦș�īÐĮĨÐÆĴðŒĉÐĊĴÐ94. 

4.2 la brecha 
digital: el 
potencial de un 
enfoque basado 
en el respeto de 
los derechos 
apoyado por 
los glr

Las estadísticas que se han presentado anteriormente 
señalan varias características importantes de la 
conectividad digital, así como el potencial de los GLR 

Ǩǡ�A}�ș�ȹTÐĮķīðĊæ�ÌðæðĴă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�9ÆĴĮ�ĊÌ�ťæķīÐĮ�ǡǟǡǠȺȘ

93 Pensium, «La digitalización en las personas mayores», 2020,  
https://bit.ly/3sV65Ce.

Ǩǣ�A}�ș�ȹTÐĮķīðĊæ�ÌðæðĴă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�9ÆĴĮ�ĊÌ�ťæķīÐĮ�ǡǟǡǠȺȘ
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extremas en las que varios miembros de un mismo hogar 
ĊÐÆÐĮðĴĊ�ÆÆÐĮď�Ìðīðďș�ĮðĉķăĴ®ĊÐď�ř�ťÅăÐ��ă�īÐÌș�Įò�
como disponer de dispositivos personales. El problema es 
tanto económico como práctico, ya que es necesario que 
todos tengan acceso ilimitado a un dispositivo cuando lo 
necesiten, y que dispongan del ancho de banda necesario 
para que varios usuarios puedan conectarse a internet de 
åďīĉ�ťÅăÐ�ă�ĉðĮĉď�ĴðÐĉĨďȘ�ZĴīď�ĨīďÅăÐĉ�īÐăÆðďĊÌď�
es que algunas normas culturales dictan que algunos 
miembros del hogar tienen prioridad de acceso sobre 
otros (por ejemplo, los niños sobre las niñas), como se 
ha observado en el caso de otros recursos domésticos 
escasos, como el transporte99.

Un tema distinto al acceso es el uso de internet. En este 
caso, la competencia técnica es la cuestión clave. El 
uso de internet no solo requiere un acceso físico, sino 
también ciertas habilidades técnicas y la confianza 
para resolver problemas inesperados, así como cierto 
sentido crítico, y tal vez también cierta valoración ética, 
para aprovechar al máximo lo que nos ofrece. En la Unión 
Europea, los usuarios con altos ingresos de los países más 
conectados tienen muchas más probabilidades de utilizar 
los servicios de internet que los usuarios más pobres de 
los países menos conectados100. Entre los países de la 
OCDE, las regiones más prósperas suelen ofrecer mejores 
condiciones para explotar las posibilidades de trabajo a 
distancia y cuentan con un mayor porcentaje de población 
que las aprovecha, mientras que en las regiones menos 
prósperas suele haber muchas menos oportunidades de 
este tipo101. Aunque el volumen de información disponible 
en internet crece exponencialmente año tras año, la mayor 
parte sigue estando en inglés, sobre todo para los ámbitos 
técnicos y culturales; ello denota los sesgos culturales de 
los usuarios que generan contenidos. 

Con el aumento de la penetración de las tecnologías y 
los servicios digitales, las desigualdades en su acceso 
y su uso implican que el acceso a los derechos básicos 
de algunas personas y comunidades puede estar en 
peligro. Esto incluye el derecho al trabajo, a la salud y a 
la educación de calidad, así como la igualdad de oportu-
nidades. La Unión Europea ha sido pionera en el concepto 
de «derechos digitales», y en particular en relación con 
la privacidad, el acceso a los datos, la transparencia y 
la responsabilidad tecnológica. El Reglamento general 
de protección de datos de 2016 supuso un gran paso en 

99 Caroline Moser, Gender Planning and Development: Theory, Practice and 
Training�ȧOďĊÌīÐĮȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǠǨǨǢȨț��īÐĊ�OÐŒřș�ȹ}īŒÐă�ÆìďðÆÐ�īÐåīĉÐÌȚ��
 “deep distribution” and gender in urban transport», Environment and 
Urbanization 25, n.o�Ǡ�ȧǡǟǠǢȨȚ�ǣǦȭǥǢț�wřăŒð��ìĊĴ�ř�NÐīœðĊ�#Ĵķș�ȹ�ďĉÐĊ�ðĊ�
�ðĴðÐĮȚ�qīďĮĨÐīðĴř�ďī�qďŒÐīĴřȟ���UÐÐÌ�åďī�TķăĴðȭÌðĉÐĊĮðďĊă�ĊÌ�TķăĴðȭ
spatial Analysis», en The City in Urban Povertyș�ÐÌȘ��ìīăďĴĴÐ�OÐĉĊĮāð�ř�
Colin Marx (Londres: Palgrave Macmillan, 2015), 39-63.

100 Banco Mundial, «Informe sobre el desarrollo mundial: Dividendos 
Digitales.» (Washington, DC, 2016), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœNT�wð.

ǠǟǠ�Z�#'ș�ȹ}īĊĮĨďīĴ��īðÌæðĊæ�#ðŒðÌÐĮȺț�Z�#'ș�Regions and Cities at a 
Glance 2020.

este sentido. Ciudades como Barcelona (España) han 
ÐŘĨīÐĮÌď�ðĊĪķðÐĴķÌÐĮ�ĮðĉðăīÐĮȘ�wķ�řķĊĴĉðÐĊĴď�ì�
promovido activamente un «modelo de ciudad digital 
basado en los derechos» que «garantiza los derechos 
y libertades fundamentales (privacidad, participación y 
control ciudadano); regula democráticamente las tecno-
ăďæòĮ�ÐĉÐīæÐĊĴÐĮ�ȧðĊĴÐăðæÐĊÆð�īĴðťÆðăș�Ǥ:Ȩ�ÐĊ�åķĊÆðĐĊ�
de su uso social, y ha incorporado la dimensión digital 
al conjunto de derechos sociales (educación, atención 
social, accesibilidad y vivienda)»102. La preocupación por 
la privacidad, la protección de datos y la transparencia 
de los algoritmos ha llevado incluso a la Unión Europea a 
proponer la prohibición del uso de sistemas que utilicen 
el reconocimiento de imágenes faciales en los espacios 
públicos103. 

La pandemia ha acelerado las transformaciones en curso 
en relación con la prestación de servicios públicos a 
distancia y en línea. Los cambios más profundos se han 
observado en los servicios sanitarios y de salud. Antes de la 
pandemia, en Europa ya se habían dado pasos importantes 
en esta dirección en el ámbito de la prestación electrónica 
de servicios de salud104, Administración a distancia105 y 
servicios públicos inteligentes106Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐŘðĮĴÐ�
el peligro de que esto agrave la brecha existente entre 
las zonas urbanas y las rurales en lo que respecta a la 
escala y la calidad de la prestación de asistencia sanitaria 
local, aunque las nuevas tecnologías también ofrecen 
posibilidades para ayudar a resolver esta brecha107. En los 
Países Bajos, las personas mayores de 75 años han vuelto 
a instalarse en las zonas urbanas para poder acceder 
más fácilmente a los servicios públicos y sociales108. 
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăĮ�ĊķÐŒĮ�ĴÐÆĊďăďæòĮ�ĴĉÅðÑĊ�ďåīÐÆÐĊ�
la posibilidad de contrarrestar estos desplazamientos 
y garantizar que los y las habitantes de las zonas rurales 
dispongan de niveles de cobertura sanitaria similares a 
los de las zonas urbanas. En particular, el seguimiento a 
distancia es un elemento fundamental de la salud elec-
trónica, o telesalud, y esto es especialmente importante 
en el contexto de las enfermedades crónicas asociadas 
a una sociedad que envejece.

102 Guillem Ramírez Chico, «Connect the City: Rights, Justice and the 
Digital Divide», Green European Journal, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœ}Tæǟā. 
�ÑĮÐ�ĴĉÅðÑĊ��ðĴðÐĮ�åďī�#ðæðĴă�tðæìĴĮ�UÐĴœďīāȚ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǡsǠ#wĨ.

ǠǟǢ��ăĉðīăăș�ȹtÐÌÐťĊðĊæ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ȭ�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�åďī�Ot:ĮȺȘ

Ǡǟǣ��ďĉðĮðĐĊ�ÐķīďĨÐș�ȹwăķÌ�ÐăÐÆĴīĐĊðÆȺș��ďĊťæķīī�Ðă�åķĴķīď�ÌðæðĴă�ÌÐ�
Europa, 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ�}tĊ¢š.

105 Comisión europea, «Administración electrónica y servicios públicos 
ÌðæðĴăÐĮȺș��ďĊťæķīī�Ðă�åķĴķīď�ÌðæðĴă�ÌÐ�'ķīďĨș�ǡǟǡǡș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ#Ī#ķĴw.

Ǡǟǥ��ďĉðĮðĐĊ�ÐķīďĨÐș�ȹwÐīŒðÆðďĮ�ř�ÐĊĴďīĊďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ÌðæðĴăÐĮȺș��ďĊťæķīī�
el futuro digital de Europa, 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢā}�Ĵšs.

ǠǟǦ�tďīř��ăīāÐ�ř��ăðīÐ�TÆ#ďĊăÌș�ȹ�Ċ�ìÐăĴìÆīÐ�ĨďăðÆř�ĊÌ�ĴÐÆìĊďăďæř�
ìÐă�īķīăȭķīÅĊ�ÌðŒðÌÐĮȟȺș�OECD Observer, 2018, https://bit.ly/3z0K5JV.

108 Petra A. De Jong, Philip McCann, y Aleid E. Brouwer, «Moving up and 
ÌďœĊ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ìðÐīīÆìřȚ�æÐȭīĴðÆķăĴÐÌ�ðĊĴÐīīÐæðďĊă�ĉðæīĴðďĊ�ŦďœĮ�ðĊ�
the Netherlands», The Annals of Regional Science 57 (2016): 145-64.

https://bit.ly/3wKMBSi
https://bit.ly/3wTMg0k
https://bit.ly/2Q1DSap
https://bit.ly/3XTRnZz
https://bit.ly/3DqDutS
https://bit.ly/3kTBtzQ
https://bit.ly/3z0K5JV
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OďĮ�ÐĊÆīæÌďĮ�ÌÐ�ĮķĉðĊðĮĴīī�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�}A��ĮķÐăÐĊ�
ser empresas privadas, a menudo multinacionales, que 
disponen del capital necesario para invertir en infraes-
tructuras y conectividad locales. Ello plantea la cuestión 
de cómo deben regularse los servicios que prestan. Las 
limitaciones del monopolio que ejercen las grandes 
empresas de telecomunicaciones han provocado que 
800 municipios de Estados Unidos creen sus propias 
empresas (véase el recuadro 6.6). En general, estos 
servicios están regulados por los gobiernos nacionales 
a través de organismos especializados que dependen de 
sus respectivos ministerios de comunicaciones. Los GLR 
no suelen tener voz en la regulación de estos organismos, 
ķĊĪķÐ�Įò�ĴðÐĊÐĊ�ÆðÐīĴď�ÆďĊĴīďă�ĮďÅīÐ�Ðă�ķĮď�ÌÐ�ăæķĊĮ�}A��
dentro de sus respectivas jurisdicciones, tal y como se 
destaca en el debate sobre las escalas de conectividad en 
la sección 5. Un ejemplo de ello es el uso de aplicaciones 
ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�Æďĉď��ÅÐīș�ĪķÐ�ÐĮĴ®Ċ�ďťÆðăĉÐĊĴÐ�Ĩīďìð-
bidas en algunas ciudades europeas y están estrictamente 
īÐæķăÌĮ�Ĩďī�}īĊĮĨďīĴ�åďī�OďĊÌďĊ�ȧLondres, Reino 
Unido), así como por los gobiernos nacionales de países 
como Colombia y Alemania.

Las tecnologías digitales ofrecen la promesa de una 
participación democrática más abierta y amplia en las 
ciudades. Un buen ejemplo de ello es Decidim (véase 
más información en el capítulo 9, Democratización), una 
plataforma de código abierto que se utiliza en más de 
100 ciudades de 20 países para una serie de procesos 
ĪķÐ�ðĉĨăðÆĊ�ă�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ÆòŒðÆș�Æďĉď�ă�ĨăĊðťÆ-
ción estratégica, los presupuestos participativos y las 
consultas ciudadanas109. Una plataforma similar es Consul, 
que se describe a sí misma como «la herramienta de 
participación ciudadana más completa para un gobierno 
abierto, transparente y democrático»110. A pesar de su 
ŦÐŘðÅðăðÌÌș�ÐĮĴĮ�ĨăĴåďīĉĮ�ÆďĉĨīĴÐĊ�ăďĮ�ĉðĮĉďĮ�
problemas que han afectado a la participación ciudadana 
durante muchos años. Entre ellos, la autoselección de los 
participantes, que muchas veces quieren defender un 
ðĊĴÐīÑĮ�ĨīĴðÆķăīș�ř�ăďĮ�ðĊĮķťÆðÐĊĴÐĮ�ðĊÆÐĊĴðŒďĮ�Ĩī�ĪķÐ�
otras opiniones estén representadas. En consecuencia, es 

ǠǟǨ��ăÐþĊÌī�:ďĊš®ăÐšș�wðŒĊ�q¼ĴĮÆìș�ř�NĴþ�>ÐĊĴĴďĊÐĊș�ȹ#ÐÆðÌðĉȘ�9īÐÐ�
ZĨÐĊȭwďķīÆÐ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�ÌÐĉďÆīÆř�åďī�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ďīæĊðšĴðďĊĮȺș�ǡǟǡǡș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšǣăwww.

ǠǠǟ�A#��ÐĴɁăȘș�ȹ�ďĊĮķă�qīďþÐÆĴȺș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3MMrDbU.

Recuadro 6.6
Iniciativas de servicios de 
telecomunicaciones de la comunidad

En Estados Unidos, los gobiernos estatal y 
federales no adoptaron medidas para abordar la 
cuestión de la desigualdad de acceso provocada 
por la concentración de poder en manos de cuatro 
grandes empresas. Por ello, 800 municipios esta-
dounidenses decidieron crear redes de banda 
ĊÆì�ÌÐ�ăĴ�ŒÐăďÆðÌÌ�ĉÐÌðĊĴÐ�ÆÅăÐĮ�ÌÐ�ťÅī�
óptica. Para ello, utilizaron empresas locales de 
propiedad pública y, en algunos casos, operaron en 
cooperación con consorcios intermunicipales. De 
este modo, pudieron aprovechar sinergias y econo-
ĉòĮ�ÌÐ�ÐĮÆă�ĪķÐ�åķÐīďĊ�ĉķř�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�Ĩī�
los centros más pequeños y pobres. Thomasville 
(Georgia); Tullahoma y Chattanooga�ȧ}ÐĊĊÐĮĮÐÐȨț�
Wilson (Carolina del Norte), y Mount Washington 
(Massachusetts) son solo algunos de los municipios 
en los que las autoridades locales, las comunidades 
locales organizadas en redes cooperativas y las 
empresas de servicios públicos unieron sus fuerzas 
para establecer su propia infraestructura de teleco-
municaciones de interés común. No fue fácil, ya que 
tuvieron que superar obstáculos legales, como las 
leyes de «preferencia» que impulsaron los grupos 
de presión de las empresas y que se aprobaron en 
19 estados de EE. UU. en 2020 con el objetivo de 
impedir que las autoridades municipales pudieran 
establecer y explotar sus propios servicios públicos 
locales de banda ancha. De los 800 sistemas locales, 
ahora 500 son de titularidad pública. Este enfoque 
ì�ÌÌď�ĮķĮ�åīķĴďĮ�ī®ĨðÌĉÐĊĴÐȚ�ÐĊ�}ķăăìďĉș�
el crecimiento del empleo ha duplicado la media 
ÌÐă�ÐĮĴÌď�ÌÐ�}ÐĊĊÐĮĮÐÐș�ř�ÐĊ��ìĴĴĊďďæ�ĮÐ�
ha atribuido a la red la creación de 2.800 nuevos 
puestos de trabajo y la aportación de 1.000 millones 
de dólares a la economía local.

9ķÐĊĴÐȚ�}ìďĉĮ�TȘ�>ĊĊ�ř��ìīðĮĴďĨìÐī�TðĴÆìÐăăș�ȹ�ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮȚ�
�ďĉĉķĊðĴðÐĮ�ĨīďŒðÌðĊæ�ååďīÌÅăÐș�åĮĴ�ÅīďÌÅĊÌ�AĊĴÐīĊÐĴȺș�
}īĊĮĊĴðďĊă�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOqþŒǨĪ.

9ķÐĊĴÐȚ��īķ��æķðăĐȘ�9ăðÆāīȘ
Una reunión de Decidim en Barcelona, España.

https://bit.ly/3z4lSSS
https://bit.ly/3MMrDbU
https://bit.ly/3LPjv9q
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posible que las personas que se sienten menos seguras de 
sí mismas no se atrevan a utilizar las tecnologías en línea, 
por muy buenas que sean sus interfaces de usuario. Por 
otro lado, algunos observadores creen que la aplicación 
ÌÐ�ă�ðĊĴÐăðæÐĊÆð�īĴðťÆðă�ĨķÐÌÐ�ÆďĊĴīðÅķðī��ķĉÐĊĴī�
la participación y a moderar la preponderancia de los 
participantes más ruidosos111.

4.3 Ciudades 
inteligentes 
para alcanzar la 
igualdad urbana 
y territorial

En los últimos años, el concepto de «ciudad inteligente» 
se ha hecho muy popular en la terminología urbana. A pesar 
ÌÐ�ĪķÐ�Ċď�ÐŘðĮĴÐ�ķĊ�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ĉĨăðĉÐĊĴÐ�ÆďĊĮÐĊĮķÌ�
sobre este concepto, las empresas internacionales del 
ĮÐÆĴďī�ÌÐ�ăĮ�}A��ăď�ìĊ�ĨīďĉďŒðÌď�ĮðĊ�ÆÐĮīȘ�OďĮ�:Ot�
de todo el mundo, alentados por el creciente volumen 
de datos que recopilan regularmente los organismos 
públicos y privados, y con la promesa de proporcionar 
ķĊ�ĉřďī�ÐťÆðÐĊÆð�ÐĊ�ă�æÐĮĴðĐĊ�ÌÐ�ĮķĮ�ďĨÐīÆðďĊÐĮ�
diarias, se han comprometido a realizar inversiones a 
gran escala en proyectos de infraestructura digital con 
Ðă�ĨīÐĴÐŘĴď�ÌÐ�ÆīÐī�ķĊ�ÆðķÌÌ�ðĊĴÐăðæÐĊĴÐȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
existe la inquietud de que estos proyectos no puedan 
cumplir con los resultados prometidos y esperados, lo 
que también ha suscitado cierta aprensión respecto a la 
falta de transparencia y privacidad en el uso de los datos 
recopilados cuando las personas, las empresas privadas 
y los gobiernos utilizan las tecnologías digitales112. 

O�ÆðķÌÌ�ðĊĴÐăðæÐĊĴÐ�ĮÐ�ì�ÌÐťĊðÌď�Æďĉď�ȹă�ĨăðÆÆðĐĊ�
ÌÐ�ÌðŒÐīĮĮ�}A��ÆďĊ�Ðă�ďÅþÐĴðŒď�ÌÐ�ÆīÐī�ķĊ�ĉÐþďī�ÐŘĨÐ-
riencia de vida para la población de una ciudad»113. Esta y 
ďĴīĮ�ÌÐťĊðÆðďĊÐĮ�ĮðĉðăīÐĮ�ĮðĴĸĊ�Ðă�ķĮď�ÌÐ�ĴÐÆĊďăďæòĮ�
digitales «inteligentes» en el centro del concepto de 

ǠǠǠ��ăĉðīăăș�ȹtÐÌÐťĊðĊæ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ȭ�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�åďī�Ot:ĮȺȘ

112 Igor Calzada, Marc Pérez-Batlle, y Joan Batlle-Montserrat, «People-
�ÐĊĴÐīÐÌ�wĉīĴ��ðĴðÐĮȚ��Ċ�ÐŘĨăďīĴďīř�ÆĴðďĊ�īÐĮÐīÆì�ďĊ�ĴìÐ��ðĴðÐĮȸ�
Coalition for Digital Rights», Journal of Urban Affairs, 2021, https://bit.
ly/3wImagP.

ǠǠǢ��ÅÅĮ�wìì�wřÐÌ�ÐĴɁăȘș�ȹAď}�ðĊ�wĉīĴ��ðĴðÐĮȚ���wķīŒÐř�ďå�}ÐÆìĊďăďæðÐĮș�
Practices and Challenges», Smart Cities 4, n.o 2 (2021): 429-75.

ciudad inteligente, y algunos expertos consideran que 
esto responde a un impulso agresivo por parte de las 
corporaciones comerciales para ganar mayores cuotas 
de mercado y mejorar su imagen de marca a través de 
acciones asociadas a nuevas ciudades o a ampliaciones de 
ciudades existentes. Hay quien argumenta que un enfoque 
excesivo en la tecnología pasa por alto las necesidades 
más apremiantes de los ciudadanos y ciudadanas y de las 
pequeñas empresas de las ciudades, y sobre todo de las 
personas que no pueden acceder a dichas tecnologías. 
'ă�ìÐÆìď�ÌÐ�ĪķÐ�Ðă�ZÅþÐĴðŒď�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�
11 hable de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles, pero no mencione las ciudades inteligentes, 
ha llevado a algunos académicos a proponer que las 
ciudades adopten primero este objetivo como general y 
luego busquen formas de utilizar tecnologías innovadoras 
para cumplirlo114. No hay nada intrínsecamente malo en 
tratar de sacar el máximo partido a la tecnología digital y 
a los macrodatos que se derivan de su uso, pero los GLR 
deben tener cuidado y evaluar los grandes proyectos TIC 
ÌÐ�åďīĉ�ÆīòĴðÆ�Ĩī�ĪķÐ�Ċď�ÆÅÐĊ�ðĊĴÐĊĮðťÆĊÌď�ăĮ�
desigualdades existentes. Hay varios temas problemá-
ticos: las desigualdades en el acceso a la tecnología, el 
posible mal uso de los datos, la ciberseguridad y la política 
algorítmica. En cuanto a la ciberseguridad, cabe señalar 
que cuanto más depende de internet una institución para 
la prestación de servicios, como un gobierno municipal, 
mayores son los riesgos de ciberseguridad115.

El concepto de «política algorítmica»116 surge de la 
observación de que las tecnologías no son herramientas 
neutrales, sino el resultado de la aplicación de valores y 
decisiones sociales a la recopilación y el procesamiento 
de datos. En las ciudades se recogen a diario enormes 
ÆĊĴðÌÌÐĮ�ÌÐ�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ĮďÅīÐ�Ðă�Ĵī®ťÆď�ÌÐ�ĨÐĴďĊÐĮ�ř�
ŒÐìòÆķăďĮ�ĉďĴďīðšÌďĮȘ�wÐ�ìÆÐ�ÆďĊ�ĮÐĊĮďīÐĮ�ðĊĴÐīÆĴðŒďĮș�
el seguimiento digital de los teléfonos móviles, los carteles 
de las carreteras y otros medios. Cuantos más sensores 
ĴÐĊæ�ķĊ�ÆăăÐș�ĉ®Į�ÐťÆš�ĮÐī®�Ðă�ĮðĮĴÐĉ�ÌÐ�ðĊåďīĉÆðĐĊȘ�
Esta información puede utilizarse para supervisar los 
ŦķþďĮ�ÌÐ�Ĵī®ťÆď�ř�īÐĮĨďĊÌÐī��ăďĮ�ÆķÐăăďĮ�ÌÐ�ÅďĴÐăă�ř��ăĮ�
ĮðĴķÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ÐĉÐīæÐĊÆðȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăĮ�īÐĮĨķÐĮĴĮ�
derivadas del uso de las nuevas tecnologías dependen 
tanto de la disponibilidad de la información como de quién 
recoja los datos y de qué forma. Los GLR pueden utilizar 
estos datos para reprogramar los semáforos, de manera 
ĪķÐ�Ðă�Ĵī®ťÆď�ĨķÐÌ�Ŧķðī�ĉ®Į�ăðÅīÐĉÐĊĴÐș�ď�Ĩī�ĉďÌðťÆī�
las rutas de transporte. Aun así, es importante que los GLR 
sean conscientes de la necesidad de contar con sistemas 
de transporte público que den servicio a todos los sectores 

ǠǠǣ�¢ìÐÐī��ăăĉ�ř�qÐĴÐī�UÐœĉĊș�ȹtÐÌÐťĊðĊæ�ĴìÐ�wĉīĴ��ðĴřȚ��ķăĴķīÐș�
Metabolism and Governance», Smart Cities 1, n.o 1 (2018): 4-25.

ǠǠǤ��æÐĊÆð�ÌÐ�ă��ĊðĐĊ�'ķīďĨÐ�Ĩī�ă��ðÅÐīĮÐæķīðÌÌș�ȹ'UAw��}ìīÐĴ�
Landscape 2021», 2021, https://bit.ly/3yV80KG.

ǠǠǥ�TďĊðÆ�TȘ��īĊĊďĊș�ȹ#ĴȭÌīðŒÐĊ�ÌðŒðÌÐĮȚ�wĉīĴ�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐÆìĊďȭ
racial segregation», en Handbook of Emerging 21st-Century Cities, ed. Kris 
Bezdecny y Kevin Archer (Cheltenham: Edward Elgar, 2018), 342-63.

https://bit.ly/3wImagP
https://bit.ly/3wImagP
https://bit.ly/3yV80KG
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organización de las economías de las mismas ciudades118. 
Para ayudar a controlar la propagación del virus y asegurar 
que se mantuviera el distanciamiento social, varios GLR 
instalaron sensores que les permitían controlar la ocupa-
ción de los espacios públicos, incluyendo plazas y playas. 
'ă�ǧǥɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ÐĊÆķÐĮĴÌďĮ�Ìūď�ĪķÐ�ìÅò�ķĴďīðšÌď�ĪķÐ�
ăďĮ�Ĵī®ĉðĴÐĮ�ďťÆðăÐĮș�Æďĉď�ăďĮ�ĨæďĮ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮ�Å®ĮðÆďĮ�
ř�ăĮ�ĴīĊĮÆÆðďĊÐĮ�ďťÆðăÐĮș�ĮÐ�īÐăðšīĊ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�
ðĊĴÐīĊÐĴș�ř�ÌďĮ�ĴÐīÆðďĮ�ťīĉīďĊ�ĪķÐ�ìÅòĊ�ðĊĴīďÌķÆðÌď�
nuevas aplicaciones para teléfonos inteligentes para 
hacer más accesibles los servicios sanitarios. Varios 
GLR crearon plataformas en línea para ayudar tanto a la 
ciudadanía como al propio personal a acceder a una serie 
de servicios de apoyo, incluidos los relacionados con la 
ĮăķÌ�ĉÐĊĴă�ř�ă�řķÌ�ťĊĊÆðÐīȘ

'ă�:Ot�ÌÐ�wðĊæĨķī�åķÐ�ÐăďæðÌď�Ĩďī�ðĉĨķăĮī�ă�ÌðæðĴăð-
zación para facilitar el acceso de la ciudadanía a la infor-
mación sobre salud pública, la movilización comunitaria e 
incluso la telemedicina. Seúl (República de Corea) generó 
actualizaciones casi en tiempo real para sus rastreadores 
ř�ÆķÌīďĮ�ÌÐ�ĉĊÌďĮț�Ðăăď�åďīĉ�ĨīĴÐ�ÌÐ�Įķ�ťăďĮďåò�ÌÐ�
«ciudadanos y ciudadanas como alcaldes». El seguimiento 
del bienestar de la población también se ha convertido 
en un concepto importante para ciudades como Turín 
(Italia), que abrió una plataforma de colaboración masiva 
llamada }ďīðĊďș�ÆďĉÐ�ĮĴðȟ (}ķīòĊș�ȠÆĐĉď�ÐĮĴ®Įȟ), en la que 
las personas podían publicar actualizaciones. Detroit (EE. 
UU.) apoyó un programa digital de entrega de alimentos 
y dirigido a las personas que se aislaban como conse-
cuencia de una infección por COVID-19, así como un mapa 
interactivo para ayudar a localizar fuentes de provisiones 
cercanas. La modelización, predicción y orientación de 
los movimientos espaciales también se convirtió en un 
foco de actividad para algunos gobiernos municipales, 
como el de Melbourne (Australia), cuya cooperación con 
la Universidad de Melbourne proporcionó un análisis en 
tiempo real de los patrones de conectividad para ayudar 
a controlar la propagación del virus entre la población 
local. Esto también condujo al desarrollo de un sistema 
de modelización basado en agentes que puede ayudar a 
combatir una amplia variedad de futuras crisis sanitarias. 
El Observatorio de la Ciudad-región de Gauteng�ȧwķÌ®åīðÆȨș�
un organismo público que supervisa esta conurbación 
de 12 millones de habitantes desde hace varios años, 
desarrolló un conjunto de herramientas similares para 
recopilar y aplicar información basada en pruebas para 
controlar la salud pública durante la pandemia119.

En 2015, el gobierno de la India puso en marcha una 
ambiciosa Misión de Ciudades Inteligentes destinada a 
promover «ciudades que proporcionen infraestructuras 
básicas y den una calidad de vida digna a sus ciudadanos 
y ciudadanas, un entorno limpio y sostenible y soluciones 

ǠǠǧ��:O�ș�ȹwĉīĴ�ÆðĴðÐĮ�ĮĴķÌř�ǡǟǡǠȺ�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǠȨȘ

119 Acuto, «Digital connectivity and the COVID-19 “forced experiment”».

de la población y no basen sus decisiones únicamente 
ÐĊ�ă�ÐťÆðÐĊÆð�ÐÆďĊĐĉðÆȘ���ŒÐÆÐĮș�ÐĮ�ĨďĮðÅăÐ�ĪķÐ�ăďĮ�
macrodatos indiquen que dar servicio a determinadas 
paradas no es rentable, ya que pocas personas las utilizan 
Ĩī�ÆÆÐÌÐī�ă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆďȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐăðĉðĊī�
esas paradas de las rutas de transporte podría acentuar 
las desigualdades. 

}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐ�ìÅÐī�ĮÐĮæďĮ�ðĊìÐīÐĊĴÐĮ�ă�ĉÑĴďÌď�
como se recogen los datos, así como a la forma en que 
se procesan. En Kansas City (EE. UU.), por ejemplo, 
se ha demostrado que las autoridades de la ciudad, 
incluida la policía, respondieron de forma distinta a 
datos similares que se recopilaron sobre el uso de los 
espacios públicos en dos zonas diferenciadas de la 
ciudad. La primera era una zona del centro que se estaba 
regenerando comercialmente, y la segunda, los barrios 
del este de la ciudad, habitados mayoritariamente por 
personas de raza negra. Los algoritmos que se utilizan 
para procesar una masa de datos similares recogidos 
mediante sensores en distintas partes de una misma 
ciudad pueden elaborar perfiles de las personas y 
etiquetarlas como «consumidores respetuosos con la 
ley» o como «delincuentes»117. Los sesgos que existen en 
los procedimientos administrativos (por ejemplo, contra 
las personas semialfabetizadas que no son capaces de 
īÐăăÐĊī�ÆďīīÐÆĴĉÐĊĴÐ�ķĊ�åďīĉķăīðď�ďťÆðăș�ď�ÆďĊĴī�
las mujeres que son cabeza de familia en sociedades 
que asumen que solo los hombres pueden desempeñar 
este papel) se replican cuando dichos procedimientos 
ĮÐ�ĴīÌķÆÐĊ�ÐĊ�ÆĐÌðæď�ÌðæðĴăȘ�'Įď�ĮðæĊðťÆ�ĪķÐș�ÆÌ�
vez que se permita que una máquina tome una decisión 
concreta (por ejemplo, emitir una multa) o tenga que seguir 
alguna instrucción, estos sesgos tenderán a aplicarse de 
forma universal. 

wð�ĮÐ�Ĵďĉ�ÆďĊÆðÐĊÆð�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�īðÐĮæďĮ�ĮÐ�ĨďÌīòĊ�ĨăðÆī�
mejoras en el diseño de la recopilación y el tratamiento 
de los datos que podrían ayudar a alcanzar un objetivo 
concreto, como el de promover ciudades más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. El «experimento 
forzado» que supuso la pandemia de la COVID-19 aceleró 
el uso de los datos en las herramientas de seguimiento de 
las ciudades, como por ejemplo los cuadros de mando y los 
sistemas de información pública. Una encuesta realizada 
por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en 2021 entre 
35 gobiernos municipales de 20 países demostró que, 
cuando estalló la pandemia, las herramientas digitales 
preexistentes les permitieron responder de forma más 
ÐťÆš�ř�ÐťÆðÐĊĴÐȘ�T®Į�ÌÐ�ķĊ�ĴÐīÆðď�ÌÐ�ÐĮĴĮ�ÆðķÌÌÐĮ�
declararon que sus sectores de movilidad y transporte ya 
estaban muy digitalizados. Ello contrasta con los niveles 
medios de digitalización de sus servicios públicos y 
operaciones internas, así como con los niveles bajos, o 
muy bajos, de coordinación y gestión digital dentro de la 

117 Brannon.
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inteligentes»120. Además del objetivo de invertir en infraes-
tructuras básicas, servicios, vivienda para las personas 
pobres, seguridad y protección, el programa también 
tiene un enfoque tecnológico y destaca la importancia 
de proporcionar infraestructuras que faciliten la digitali-
zación en la gobernanza y las transacciones de mercado. 
Para ponerlo en práctica se creó un «vehículo de propósito 
ÐĮĨÐÆðăȺș�ĮÐæĸĊ�Ðă�ĉďÌÐăď�ÌÐ�ăðĊš�ĨĸÅăðÆďȭĨīðŒÌȘ�wðĊ�
ÐĉÅīæďș�ă�ťĊă�ÌÐ�ă�ĨīðĉÐī�åĮÐ�ÌÐă�Ĩīďæīĉș�ÐĊ�ǡǟǡǠș�
solo se había gastado una cuarta parte del presupuesto 
ř�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐă�ǣǨɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ĴīÐĮ�ĨīďæīĉÌĮ�ÐĮĴÅĊ�
incompletas, con un notable retraso en varias ciudades. 
Este programa se criticó por su gran dependencia de 
ă�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ÐŘĴīĊþÐī�ř�ă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊș�ř�ă�ÆďīīÐĮ-
ĨďĊÌðÐĊĴÐ�ÌÐķÌ�ÐŘĴÐīĊȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ÆīðĴðÆĐ�Ĩďī�Ċď�
haber aprovechado la capacidad nacional de innovación 
tecnológica del país y por haber pasado por encima del 
proceso democrático. Además, una investigación que 
ĮÐ�ăăÐŒĐ��ÆÅď�ÐĊ�ǡǟǠǧ�ÆďĊÆăķřĐ�ĪķÐ�Įďăď�Ðă�ǡǡɁɦ�ÌÐ�ă�
ĨďÅăÆðĐĊ�ÌÐ�ă�AĊÌð�ĨďÌīò�ÅÐĊÐťÆðīĮÐ�ÌÐ�ă�ĉðĮðĐĊș�ř�
hay quien teme un aumento de los desalojos forzosos y 
ă�ÆďĊĮðæķðÐĊĴÐ�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�šďĊĮ�ĪķÐ�īÐÆðÅÐĊ�
la inversión, además de los problemas relacionados con 
la privacidad de los datos y la marginación digital121. 

Ǡǡǟ�>ÅðĴĴ�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďăðĴðďĊș�ȹȵwĉīĴ��ðĴðÐĮȶ�åďī��ìďĉȟ��ÌÌīÐĮĮðĊæ�
Digital Connectivity in India», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia 
la igualdad (Barcelona, 2022).

121 Habitat International Coalition.

A pesar de que en las grandes ciudades y las naciones 
ricas la tecnología digital está ampliamente disponible, 
ponerla al alcance de la población periférica o marginal 
sigue siendo un gran reto. Esto ocurre en algunas de las 
mayores ciudades del mundo, como Ciudad de México 
(México), donde muchas de las personas que residen en 
Iztapalapa, el distrito más grande de la ciudad (1,8 millones 
de habitantes), carecen de acceso regular a internet y de 
las habilidades necesarias para utilizarlo. Para hacer frente 
a este problema, en 2017 se puso en marcha el proyecto 
Aldea Digital Iztapalapa: una colaboración entre el gobierno 
ăďÆăș�ķĊ�ďīæĊðšÆðĐĊ�ťăĊĴīĐĨðÆ�ăďÆă�ř�ÌďĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�
privadas de telecomunicaciones. El objetivo principal del 
proyecto, que era promover una mayor inclusión digital, 
impulsó la creación de una zona de 865 m2�ĪķÐ�ďåīÐÆò�œðť�
gratuito, actividades educativas, asesoramiento sobre 
emprendimiento y promoción de pequeñas y medianas 
empresas. Está abierto los siete días de la semana para 
personas de todas las edades y ofrece más de 120 cursos 
y talleres al año122. 

Un reto aún mayor es, sin duda, ofrecer acceso a la tecno-
logía digital en zonas rurales remotas y relativamente 
inaccesibles. El caso de Tusheti (Georgia), una zona 
montañosa remota que atrae sobre todo a turistas en 
verano, es otro ejemplo de asociación entre múltiples 
actores que permitió la conexión digital incluso en invierno, 
cuando las carreteras locales se vuelven prácticamente 
intransitables y las personas que viven allí se quedan 
aisladas del resto del país. Este proyecto fue el resultado 
de la colaboración entre una organización internacional 
sin ánimo de lucro y varias empresas locales de internet. 
wÐ�ðĊĮĴăĐ�ķĊ�ĮðĮĴÐĉ�ÌÐ�ðĊĴÐīĊÐĴ�ťþď�Ð�ðĊă®ĉÅīðÆď�ÌÐ�ăĴ�
velocidad (que utiliza ondas de radio en lugar de cables) 
gestionado conjuntamente, sin ánimo de lucro, por el 
9ďĊÌď�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�ÌÐ�}ķĮìÐĴð�ř�ăďĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ăďÆăÐĮȘ�
El sistema funciona con energía solar, una fuente que no 
se puede garantizar en invierno debido a las largas noches 
y las bajas temperaturas, que pueden dañar las baterías. 
'ă�ÆÆÐĮď�ťÅăÐ��ðĊĴÐīĊÐĴ�ì�ÆďĊĴīðÅķðÌď��ĴīÐī�ĉ®Į�
turistas a la zona y ha conseguido ampliar el acceso a los 
mercados para los productores locales. Las personas que 
viven allí ahora disponen de acceso a servicios de salud 
y educación en línea. La mejora de las infraestructuras 
de transporte en lugares remotos puede ser cara, pero 
este caso demuestra que, incluso a corto plazo, el hecho 
de proporcionar conectividad digital puede servir como 
ĮķĮĴðĴķĴď�ŒðÅăÐ�ÌÐ�ĉķÆìĮ�ÆĴðŒðÌÌÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐ�
servir para salvar vidas que, de otro modo, requerirían 
infraestructuras costosas y estacionalmente vulnerables, 
como caminos rurales de mejor calidad123.

122 CGLU Ciudades digitales, «Digital Villages: Guaranteeing digital 
connectivity in peripheral areas», Repositorio de casos GOLD VI: caminos 
hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

123 CGLU Ciudades digitales.

9ķÐĊĴÐȚ��ÐĊ��īďĨìřȘ�9ăðÆāīȘ
Un cibercafé en Valladolid, Yucatán, México.
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}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ŒðĮĴď�ÐĊ�Ðă�ÆĨòĴķăď�Ǣ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ðĊåďīĉÐș�
normalmente los GLR son responsables de más de un 
tercio de todas las inversiones del sector público que 
se realizan en el mundo. En las ciudades que crecen 
rápidamente, una parte importante de estas inversiones 
se destina al transporte, como carreteras, puentes 
y transporte público, así como al espacio público. 
Aunque las carreteras nacionales que atraviesan las 
ciudades suelen ser responsabilidad de las autoridades 
nacionales, los GLR normalmente son los responsables 
ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ĉĊĴÐĊðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ĴðĨď�ÌÐ�
ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ��ÐĮÆă�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮďĊ�
responsables del diseño de los planes de desarrollo 
urbano, incluidos los planes de uso del suelo, que 
ayudan a orientar el desarrollo de las ciudades. Estos 
planes, que pueden tener una escala metropolitana, 
establecen una visión física del desarrollo futuro de una 
ciudad, normalmente durante un período de cinco, diez 
o más años, basándose en proyecciones de crecimiento 
y previsiones de cambio económico que a menudo se 
guían por objetivos sociales y medioambientales. 

Además de la gestión de los servicios de transporte 
público, los GLR normalmente también son respon-

sables de asignar las rutas de transporte público y de 
regular y, si es necesario, sancionar a los proveedores 
ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĪķÐ�Ċď�ÆķĉĨăĊ�ă�ĊďīĉĴðŒ�ďťÆðăȘ�'Ċ�
los GLR más grandes, para la gestión de los sistemas 
de transporte masivo puede contratarse parcialmente 
a empresas privadas, pero las autoridades locales 
siguen siendo las responsables de supervisar su 
rendimiento. Esta responsabilidad, tanto en lo que se 
īÐťÐīÐ��ăĮ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮ�ĮďÅīÐ�ăĮ�ĨīĴÐĮ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�
que deben cubrirse, como en el control de los tipos 
de servicios que deben ofrecerse, es clave para poder 
alcanzar una mayor igualdad dentro de los territorios 
ăďÆăÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĴďĉĊ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮ�ĮðĉðăīÐĮ�ĮďÅīÐ�
ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�Ðă�ÌðĮÐĎď�ř�Ðă�ĉĊĴÐĊðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�
espacios públicos, como los parques y las plazas. Dichas 
decisiones también tienen implicaciones relacionadas 
con los habitantes de la ciudad que tendrán acceso a 
ellos, y cómo se utilizarán. La seguridad de los usuarios 
también suele ser, al menos parcialmente, responsa-
bilidad de la policía local, que también tiene la facultad 
de restringir su uso. Esta potestad puede aplicarse, por 
ejemplo, a los vendedores ambulantes informales, a 
quienes es posible que se acose o desaloje, con conse-
cuencias no solo para su medio de subsistencia, sino 

5 escalas y 
operadores de 
la conectividad: 
el alcance de la 
acción de los glr
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Este enfoque trata de ofrecer «igualdad de oportu-
nidades» y permitir que cada actor decida lo que es 
mejor para él o ella en determinadas circunstancias 
ÐĮĨÐÆòťÆĮȘ�wÐ�ďĨďĊÐ�ă�ÐĊåďĪķÐ�ÌÐ�ă�ȹðæķăÌÌ�ÌÐ�
resultados», que asume que ciertas actividades (como 
el trabajo remunerado y las compras) son intrínseca-
mente más valiosas que otras (por ejemplo, la visita a 
un familiar mayor o el trabajo voluntario). Este último 
ÐĊåďĪķÐ�ĮÐ�ķĴðăðš�ĊďīĉăĉÐĊĴÐ�Ĩī�þķĮĴðťÆī�æīĊÌÐĮ�
inversiones en infraestructuras de transporte que 
pueden beneficiar principalmente, o incluso exclu-
sivamente, a determinados sectores de la población, 
como los conductores de vehículos privados o los 
trabajadores asalariados masculinos124.

En términos de conectividad, es posible ðÌÐĊĴðťÆī�
factores de desigualdad�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ÌÐ�ÆÌ�ÆĴďī�
ÐĊ�ÆÌ�ÐĮÆăȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�īĮæďĮ�ðĊĴīòĊĮÐÆďĮ��ăďĮ�
diferentes actores o grupos de actores y que están 
relacionados con características como la edad, el 
género, la discapacidad, la etnia y las competencias, 
en el caso de los miembros de un hogar. De manera 
similar afectan a las pequeñas empresas, incluidas las 
que se impulsan desde casa, ya que los propietarios 
de pequeñas empresas generalmente carecen de los 
recursos necesarios para adquirir capacidades adicio-
nales que complementen las suyas. Aunque quienes 
dirigen las empresas y las organizaciones (aunque con la 
ayuda de máquinas, incluidos los dispositivos digitales) 
son las personas, estas características también se 
ÐĊÆķÐĊĴīĊ�ÐĊ�ďĴīĮ�ÐĮÆăĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ĩďī�ÐĊÆðĉ�
de la escala de los hogares se encuentran otros factores 
que impulsan la desigualdad. Por ejemplo, en el caso 
de las organizaciones que operan a escala de la ciudad, 
incluidos los GLR, se puede considerar fundamental 
para que las empresas funcionen o crezcan el acceso 
ă�ÆĨðĴă�ťĊĊÆðÐīďș��ă�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ř��ăĮ�ìÅðăðÌÌÐĮ�
en tiempo real, entre otros. 

El tercer elemento del marco conceptual consiste en 
ðÌÐĊĴðťÆī�Ðă�ĨďĴÐĊÆðă�ðĊÌðŒðÌķă�ÌÐ�ÆÌ�ÆĴďī�Ĩī�
ĨīďŒÐÆìī�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ÌÐ�ķĊ�ĉřďī�ðæķăÌÌ�
īÐăÆðďĊÌ�ÆďĊ�ă�ÆďĊÐÆĴðŒðÌÌȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�®īÐĮ�ĪķÐ�
los responsables de los GLR y las organizaciones no 
æķÅÐīĊĉÐĊĴăÐĮ�ȧZU:Ȩ�ìĊ�ðÌÐĊĴðťÆÌď�ÐĊ�ă�ÌďÆķ-
mentación académica y que se consideran esenciales 
Ĩī�ĉĨăðī�Ðă�ÆÆÐĮď��ăĮ�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�
son áreas en las que los gobiernos nacionales y locales 
tienen cierto potencial de acción. No todas pueden 
aplicarse a todos los tamaños y tipologías de ciudades 
dentro de una región urbana determinada, pero la 
ðÌÐ�ÐĮ�ĪķÐ�Įð�ĮÐ�ðÌÐĊĴðťÆĊ�ÐĊ�Įķ�ÆďĊĴÐŘĴď�ř�ĨķÐÌÐ�
servir de ayuda para que los GLR valoren su margen 
de maniobra para fomentar una mayor igualdad. De 

Ǡǡǣ�wÆìœĊÐĊș�ȹAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�'ŒÐīřÌř��īÅĊ�TďÅðăðĴřȺț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�
ȹqăĊĊðĊæ�ĊÌ�#ÐĮðæĊ�åďī�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊ�TďÅðăðĴřȚ�:ăďÅă�tÐĨďīĴ�ďĊ�
>ķĉĊ�wÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ�ǡǟǠǢȺ�ȧ�ÅðĊæÌďĊȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǢȨȘ

también para sus clientes, que puede que no tengan 
otra forma viable de hacer sus compras diarias.

En muchos países, los GLR también son responsables 
del desarrollo económico local y tienen potestad legal 
Ĩī�ďåīÐÆÐī�ðĊÆÐĊĴðŒďĮ�ȧÆďĉď�ÐŘÐĊÆðďĊÐĮ�ťĮÆăÐĮ�ď�
alquileres subvencionados en polígonos industriales 
locales) a los inversores. En algunos casos, como 
en Vietnam y, más recientemente, en Cuba, también 
pueden ser responsables de recaudar impuestos sobre 
ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ďÅĴÐĊðÌďĮ�Ĩďī�ăĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�Åþď�Įķ�þķīðĮ-
dicción. Muchos GLR tienen autoridad discrecional para 
apoyar a las pequeñas empresas, incluidos los negocios 
ÐĊ�ÌďĉðÆðăðďĮȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�åķĊÆðĐĊ�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�
relevante en cuanto al potencial de promoción de la 
ÆďĊÐÆĴðŒðÌÌ�ÌðæðĴă�Ĩī�ķĉÐĊĴī�ă�ðæķăÌÌȘ�wð�ĮÐ�ÌĊ�
las condiciones adecuadas, los GLR también pueden 
ofrecer apoyo no dinerario a las pequeñas y medianas 
empresas que, en otras circunstancias, carecerían de 
medios para pagar servicios como el diseño de sitios 
web y la comercialización de productos, e incluso 
pueden alojar a empresas locales en portales web de 
los GLR.  

Esta sección examina cómo los GLR pueden inter-
venir, a diferentes escalas, a través de políticas y de la 
ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ÌÐ�ÆķÐīÌď�ÆďĊ�ĮķĮ�ÆďĉĨÐĴÐĊÆðĮș�Ĩī�
promover el camino Conectar de modo que contribuya 
a una mayor igualdad urbana y territorial. Las escalas 
en las que actúan los GLR son el hogar, el barrio, la 
ciudad y la región metropolitana. Para cada escala, se 
ĨķÐÌÐĊ�ðÌÐĊĴðťÆī�åÆĴďīÐĮ�ĪķÐ�ĨķÐÌÐĊ�åÆðăðĴī�ă�
conectividad que no son intrínsecos a las personas 
u organizaciones, sino externos a ellas, y pueden ser 
movilizados por el mercado, el Estado u otras organi-
zaciones y personas. 

9ķÐĊĴÐȚ��ðĊī�9ÐīĊ®ĊÌÐš�}ďīĴďĮȘ
Una mujer usa su teléfono inteligente en un transporte público en 
wÐĸăș�tÐĨĸÅăðÆ�ÌÐ��ďīÐȘ
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este modo podrían llevar a cabo sus propios análisis 
de alcance y explorar cómo la conectividad dentro de 
sus propias jurisdicciones y regiones puede contribuir 
a promover la igualdad.

5.1 el hogar

La escala del hogar es un punto clave para las interven-
ciones que promueven la igualdad a través del camino 
Conectar. Los hogares pueden ser desde grupos de 
personas de varias generaciones que viven bajo un 
mismo techo hasta personas que viven solas (lo que 
constituye una tendencia demográfica creciente, 
especialmente en los países más ricos). En la escala 
de los hogares, existen dos factores principales que 
facilitan la conectividad y que conforman el camino 
Conectar hacia la igualdad urbana y territorial: el 
ÆÆÐĮď��ă�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķī�ř�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�}A�ș�ř�ăĮ�
características legales y espaciales del lugar donde se 
ÐĊÆķÐĊĴī�Ðă�ìďæīȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�åķĊÌĉÐĊĴă�īÐÆďĊďÆÐī�
que los distintos miembros de un mismo hogar pueden 
experimentar estos factores de diferentes maneras. En 
consecuencia, para construir el camino Conectar es 
necesario aprovechar los factores facilitadores de tal 
manera que puedan ayudar a corregir las desigualdades 
tanto entre los hogares como dentro de ellos.    

El acceso del hogar a unas infraestructuras y servi-
cios TIC de buena calidad permite a sus miembros 
interactuar entre sí y con el mundo exterior. Les 
permite establecer vínculos sociales, realizar tran-
sacciones, acceder a oportunidades educativas, 
adquirir habilidades sociales y técnicas y contribuir 
a la comunidad. Durante la pandemia, una pequeña 
parte de los trabajadores y trabajadoras convirtió su 
casa en su lugar de trabajo remoto, pero mucha gente 
la convirtió en el lugar principal de las actividades 
productivas de diferentes generaciones, algunas de 
las cuales eran informales, escapaban a los registros 
ďťÆðăÐĮ�ř�ĨďÆĮ�ŒÐÆÐĮ�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆðÅĊ�ÌÐ�ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�
æķÅÐīĊĉÐĊĴăÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ125Ș��ķĊĴðťÆī�ř�īÐÆďĊďÆÐī�
esta función del hogar puede tener implicaciones 
ĮďÆðăÐĮș�ťĮÆăÐĮ�ř�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�Ĩī�ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�
urbanas y también para la conectividad digital y física.

En el caso de los factores que facilitan la conectividad 
y que están asociados a la ubicación de los hogares, 
Ðă�ìÐÆìď�ÌÐ�ĴÐĊÐī�ķĊ�ÌðīÐÆÆðĐĊ�īÐÆďĊďÆðÌ�ř�ťþș�Įò�

ǠǡǤ�UāÐðīķ�>ďĨÐ�'šÐÌðÆìðÐ�ÐĴɁăȘș�ȹAĊĴÐæīĴðĊæ�>ďĉÐȭ�ĮÐÌ�'ĊĴÐīĨīðĮÐĮ�
ðĊ��īÅĊ�qăĊĊðĊæȚ����ĮÐ�åďī�qīďŒðÌðĊæ�'ÆďĊďĉðÆ�wķÆÆďķī�åďī��ďĉÐĊ�ďå�
:ăďÅă�wďķĴìȺș�Berkeley Planning Journal 30, n.o 1 (2018): 82-101.

como su proximidad a los servicios esenciales, a las 
opciones de subsistencia y a la infraestructura de 
transporte, tienen un impacto directo en la capacidad 
de los miembros de los distintos hogares para vivir 
una vida próspera. wðĊ�ķĊ�ÌðīÐÆÆðĐĊ�īÐÆďĊďÆðÌș�ăĮ�
personas y los hogares suelen quedar excluidos del 
mercado laboral, las prestaciones sociales, la educación 
y la participación política. Este es el caso de millones 
de personas que viven en asentamientos informales 
de todo el mundo y también de las personas migrantes 
y refugiadas recién llegadas que aún no han sido 
reconocidas formalmente por los gobiernos. En los 
países que han experimentado una rápida urbanización, 
el Banco Mundial calcula que aproximadamente la 
mitad de las calles de las ciudades no tienen nombre 
o dirección formal126. La proximidad de un hogar a los 
servicios esenciales y el acceso a ellos, así como a 
otras opciones de subsistencia y a la infraestructura 
de transporte, puede influir en la distribución de 
oportunidades dentro de una ciudad. Las mujeres 
suelen realizar desplazamientos más cortos y diversos 
ĪķÐ�ăďĮ�ìďĉÅīÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮķÐăÐĊ�ĨīĴðÆðĨī�ĉ®Į�ÐĊ�
la movilidad relacionada con los cuidados que otros 
miembros del hogar. Esto es especialmente cierto 
en el caso de las mujeres de los grupos con menores 
ingresos, que suelen dedicar más tiempo al cuidado 
de miembros vulnerables del hogar, como criaturas o 
personas mayores. Para muchas personas que viven en 
asentamientos informales en ciudades de rápida urba-
nización, la vida en la periferia implica que los adultos en 
edad de trabajar viven lejos de la mayoría de las fuentes 
de empleo127. La ubicación de un hogar y la necesidad de 
recorrer largas distancias para acceder a los servicios y 
ganarse la vida tienen un impacto desproporcionado en 
las personas con discapacidades mentales y físicas, que 
tienden a ser excluidas sistemáticamente del acceso 
a los sistemas de transporte inclusivo128Ș�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�
ì�ĨķÐĮĴď�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ÐĊ�ðĊŒÐĮĴðæÆðďĊÐĮ�īÐăðšÌĮ�
en todo el mundo, este hecho tiene implicaciones en 
ÆķĊĴď��ă�åďīĉ�ÐĊ�ĪķÐ�ĮÐ�ÌÐÅÐ�ĨăĊðťÆī�ř�æÐĮĴðďĊī�ă�
infraestructura de transporte público, que es un ámbito 
en el que los GLR tienen margen de actuación129.

Ǡǡǥ��ĴìÐīðĊÐ�9īŒÆĪķÐȭ�ðĴāďŒðÆ�ÐĴɁăȘș�Street Addressing and the 
Management of Cities (Washington, DC: Banco Mundial, 2005),  
https://bit.ly/3z1AEtK.

ǠǡǦ�ZŒðÐÌď�ř�:ķšĉ®Ċș�ȹwìďķăÌ��īÅĊ�}īĊĮĨďīĴ��ÐÆďĉÐ��wďÆðă�qďăðÆřȟ�
AĊĴÐīīďæĴðĊæ�ĴìÐ�tďăÐ�ďå��ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�wďÆðă�'ĪķðĴř�ĊÌ��īÅĊ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ��ďæďĴ®ș��ďăďĉÅðȺț�OķÆĮș�ȹ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ĮďÆðă�ÐŘÆăķĮðďĊȚ�
�ìÐīÐ�īÐ�œÐ�ĊďœȟȺț�#ĊðÐă�ZŒðÐÌď�>ÐīĊĊÌÐš�ř�Lķăðď�#Ș�#®Œðăș�ȹ}īĊĮĨďīĴș�
ķīÅĊ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ�ĴìÐ�ĨÐīðĨìÐīă�Ĩďďī�ðĊ��ďăďĉÅð�Ȱ�qăÆðĊæ�
ĮĨăðĊĴÐīðĊæ�ķīÅĊðĮĉ�ðĊ�ĴìÐ�ÆďĊĴÐŘĴ�ďå�ĴīĊĮĨďīĴ�ĊÐĴœďīāĮȺș�Journal of 
Transport Geography 51 (2016): 180-92.

128 Eurostat, «Disability statistics - poverty and income inequalities», 
wĴĴðĮĴðÆĮ�'ŘĨăðĊÐÌș�ǡǟǡǟș�https://bit.ly/3MU5Uivț��w�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�ďå�OÅďīș�
ȹ#ðĮÅðăðĴř�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�wĴĴðĮĴðÆĮȺș�ZŨÆÐ�ďå�#ðĮÅðăðĴř�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�qďăðÆřș�
2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĴāǣ¢�.

ǠǡǨ��ĊÆď�TķĊÌðăș�ȹ�ăďĮðĊæ�ĴìÐ�:ĨȚ�:ÐĊÌÐīș�}īĊĮĨďīĴș�ĊÌ�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�
ðĊ�TķĉÅðȘ�TďÅðăðĴř�ĊÌ�}īĊĮĨďīĴ��ďĊĊÐÆĴðŒðĴřȺș�qďăðÆř�UďĴÐ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�
DC, 2021), https://bit.ly/3GusgVw; CGLU, «Decálogo para la era posterior a 
COVID-19» (Barcelona, 2020), https://bit.ly/3F7eEAs.

https://bit.ly/3z1AEtK
https://bit.ly/3MU5Uiv
https://bit.ly/3atk4ZB
https://bit.ly/3GusgVw
https://bit.ly/3F7eEAs
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ìÅðĴĊĴÐĮ�ăďÆăÐĮȘ�}ďÌĮ�ÐĮĴĮ�ÆÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�:Ot�
pueden contribuir a garantizar que los habitantes y los 
trabajadores locales dispongan de una gama más amplia 
de servicios a poca distancia.

En segundo lugar, si se quiere construir el camino 
Conectar hacia una mayor igualdad urbana y territorial, 
las iniciativas de desarrollo de barrios deben ir acom-
pañadas de una estrategia inclusiva de conectividad 
digital y física. Los GLR pueden conseguirlo mediante 
la regeneración urbana o la mejora de los planes urbanís-
ticos de los asentamientos informales, así como asegu-
rándose de que las intervenciones de transporte inclusivo 
y las mejoras de la infraestructura de comunicaciones y 
las nuevas tecnologías formen parte integral de dichos 
planes. Ello también requiere evitar la posible distribución 
desigual de tales intervenciones de transporte e inclusión 
digital dentro de los procesos de desarrollo de los barrios; 
por ejemplo, que los nuevos medios de transporte se 
concentren sobre todo en las partes más ricas y más 
densamente pobladas de las grandes ciudades y en los 
países de ingresos altos y medios. Entre estos medios se 
encuentran las motocicletas electrónicas y los sistemas 
de alquiler de bicicletas que utilizan la tecnología de posi-
cionamiento por satélite y funcionan a través de teléfonos 
inteligentes. Como no contaminan y tienen un consumo 
de energía relativamente bajo, estas soluciones ofrecen 
una alternativa aceptable al transporte motorizado en 
distancias relativamente cortas (aunque el riesgo de 
ÆÆðÌÐĊĴÐĮ�ĸĊ�ÌÐÅÐ�ÆķĊĴðťÆīĮÐ�ÌÐÆķÌĉÐĊĴÐȨȘ�
wăŒď�ăæķĊĮ�ÐŘÆÐĨÆðďĊÐĮș�Æďĉď�Ðă�Ĩīďæīĉ�æīĴķðĴď�
EnCicla de Medellín (Colombia), estas alternativas suelen 
ser operaciones comerciales, con ánimo de lucro, auto-
rizadas por las autoridades locales. Los GLR las aceptan 
de buen grado pero, en realidad, las políticas relacionadas 
ÆďĊ�ÐĮĴďĮ�ĊķÐŒďĮ�ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐș�ĉ®Į�ŦÐŘðÅăÐĮ�
y potencialmente más sostenibles, deberían tener en 
cuenta la igualdad de oportunidades como criterio a la 
hora de negociar las concesiones. En el caso de Santiago 
de Chile (Chile), por ejemplo, el diseño y el funcionamiento 
de su sistema de alquiler de bicicletas con ánimo de lucro 
ha provocado que los servicios se concentren principal-
mente en las zonas más acomodadas de la ciudad, y que 
tengan escasa o nula presencia en barrios igualmente 
poblados pero menos prósperos130.

En tercer lugar, el camino Conectar puede promover 
la igualdad si desempeña un papel fundamental a la 
ìďī�ÌÐ�ðĊĴÐĊĮðťÆī�ăĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆĮ�ÐĊ�
la escala del barrio. Las deliberaciones públicas sobre 
los planes de movilidad en la escala del barrio pueden 
ayudar a promover el reconocimiento de las voces 
marginadas y abrir el camino a experiencias innova-
doras en los procesos de toma de decisiones urbanas 

ǠǢǟ��ÐīďĊðÆ�wķÌ�ř�UðāďăĮ�}ìďĉďĨďķăďĮș�ȹ}ďœīÌĮ�ðĊÆăķĮðŒÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�
ăĊÌĮÆĨÐĮȚ�tÐȭŒðĮķăðĮðĊæ���ðÆřÆăÐ�wìīðĊæ�wÆìÐĉÐ�ðĊ�wĊĴðæď�
Metropolitan Region», Journal of Transport Geography 92 (2021): 103004.

5.2 el barrio

Un barrio debe ofrecer a todos sus habitantes y traba-
jadores locales acceso a los servicios básicos (salud, 
educación, vivienda, servicios sociales, espacios 
públicos seguros) y a las compras (sobre todo, acceso 
a alimentos frescos, de buena calidad y asequibles), así 
Æďĉď�ķĊ�ĮÐĊĴðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ĨÐīĴÐĊÐĊÆðș�ÆďĊťĊšș�ĮÐæķ-
ridad y tolerancia. Es la escala espacial desde la que se 
puede acceder a las oportunidades fuera del hogar, lo 
que permite a las personas participar en la vida de la 
ciudad y enriquecer sus vidas. Aunque la conectividad es 
fundamental, un barrio caracterizado por la delincuencia, 
ă�ðĊĮÐæķīðÌÌș�ă�ÌÐĮÆďĊťĊšș�ă�ÆďĊĴĉðĊÆðĐĊ�ř�Ðă�
estigma también puede ser un lugar de miedo, intimi-
dación y oportunidades individuales frustradas. A escala 
de barrio, los GLR pueden avanzar en la construcción 
del camino Conectar hacia una mayor igualdad urbana 
y territorial mediante la promoción de usos mixtos del 
suelo, el fomento de la regeneración urbana inclusiva, la 
mejora y el desarrollo de los barrios, y la promoción del 
uso de la tecnología digital para mejorar la participación 
democrática en las deliberaciones y decisiones.   

A escala de barrio, hoy en día se acepta ampliamente 
que el fomento de los usos mixtos del suelo que 
combinan los usos residenciales con el comercio mino-
rista y las actividades de ocio, en lugar de contar con 
zonas muy segregadas, fomenta una economía local 
más diversa y reduce la necesidad de recorrer largas 
distancias. Además, existen consecuencias positivas 
adicionales, como un menor uso de la energía y menos 
tiempo de desplazamiento. El desarrollo de usos mixtos 
del suelo combinado con una infraestructura de movilidad 
adecuada, que fomente los desplazamientos a pie y en 
bicicleta, puede contribuir a convertir los barrios en 
zonas más vibrantes, dinámicas e inclusivas. Ello también 
afecta a sus características espaciales, como una buena 
iluminación de las calles, árboles (para proteger a los 
peatones del sol, pero también para ayudar a reducir la 
velocidad de los coches), aceras lisas, bajos niveles de 
contaminación atmosférica y acústica, y la proximidad 
a parques locales, que son todos los componentes clave 
de los barrios con buena calidad de vida. Otras acciones 
de los GLR que pueden repercutir positivamente en la 
calidad de vida de un barrio son: una política de uso del 
suelo y una normativa que apoye a los pequeños comer-
cios independientes, la adaptación de las ordenanzas de 
šďĊðťÆÆðĐĊ�Ĩī�ĨÐīĉðĴðī�ĪķÐ�ăďĮ�ĨÐĪķÐĎďĮ�ÆďĉÐīÆðďĮ�
abran más horas en determinadas zonas, y la conce-
sión de subvenciones a los comercios independientes 
locales para que creen negocios que den empleo a los 
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y territoriales. Al mismo tiempo, los grupos de base han 
utilizado el acceso a la tecnología digital para oponerse 
a los desalojos, promover el intercambio de información 
dentro de los barrios y reclamar formas más inclusivas de 
transformación urbana (véase el recuadro 6.7). Los GLR 
pueden desempeñar un papel importante si participan y 
apoyan las oportunidades de desarrollo de capacidades 
que crean estas iniciativas a escala de barrio.

5.3 la ciudad

��ÐĮÆă�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�ÐĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�īÐŦÐŘðďĊī�ĮďÅīÐ�ă�
ðĊŦķÐĊÆð�ĪķÐ�ĴðÐĊÐ�ă�ÆďĊÐÆĴðŒðÌÌ�ÐĊ�ă�ðæķăÌÌș�ř�Ċď�
solo para las personas que trabajan, o simplemente viajan, 
fuera de sus barrios o distritos a diferentes partes de la 
ciudad, sino también para las empresas y otras organi-
zaciones. En la ciudad, la conectividad física y digital 
tiene el potencial de bloquear determinadas trayectorias 
ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�ķīÅĊďȘ�qķÐÌÐ�ðĊĴÐĊĮðťÆī�ă�ÐŘĨĊĮðĐĊ�
urbana y fomentar la dependencia del automóvil, lo que 
aumenta la huella de carbono de una ciudad y refuerza la 
segregación social y espacial. Las intervenciones para 
mejorar la conectividad física y digital pueden promover 
una mayor densidad e integración espacial. A su vez, ello 
redistribuye las oportunidades y los recursos en la ciudad 
y, al mismo tiempo, contribuye a su descarbonización. Los 
:Ot�ĴðÐĊÐĊ�ă�ÆĨÆðÌÌ�ÌÐ�ðĊŦķðī�ĮďÅīÐ�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�
estas estrategias, sobre todo a través de los instrumentos 
asociados a la política de movilidad, la ordenación del 
territorio y las políticas y programas de inclusión digital.  

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÆďĉÐĊĴÌď�ÐĊ�ÐĮĴÐ�ÆĨòĴķăďș�las políticas 
y los programas de movilidad a nivel del conjunto de 
la ciudad tienen el potencial de construir el camino 
Conectar con capacidad para distribuir las oportuni-
dades y los recursos dentro de la ciudad. La tabla 6.2 
presenta una serie de instrumentos que los GLR pueden 
utilizar para construir el camino Conectar en aras de 
la igualdad. Es importante destacar que el impacto de 
estos instrumentos también depende de si se utilizan 
de forma aislada o combinada. En la tabla siguiente se 
recomienda utilizar los instrumentos como parte de 
paquetes de políticas131. 

Además de estos instrumentos de movilidad, los GLR 
también pueden impulsar el camino Conectar a través 
de mecanismos de ordenación del territorio que se 
centren en superar la fragmentación socioespacial 

131 Para obtener más información sobre los paquetes de políticas y los 
tipos de instrumentos que están a disposición de los GLR y que pueden 
ÆďĉÅðĊīĮÐș�ŒÑĮÐȚ�wÆìœĊÐĊș�ȹAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�'ŒÐīřÌř��īÅĊ�TďÅðăðĴřȺȘ

Recuadro 6.7
Comunicación cívica urbana: crear y 
compartir conocimientos sobre las 
ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐĮÌÐ�Åþď�Ĩī�ÌÐťĊðī�ăĮ�
políticas urbanas

 
Los ciudadanos y ciudadanas se conectan, se comu-
nican y se cuentan historias utilizando diferentes 
tipos de medios de comunicación como la radio, la 
fotografía y el vídeo. Dichos medios pueden utilizarse 
para aumentar el reconocimiento de sus barrios y 
promover la justicia social, una mayor participación 
cívica y el derecho a la ciudad. Con el tiempo han 
surgido iniciativas de los medios de comunicación 
urbanos en distintos lugares y contextos, y han 
aprovechado su potencial para promover la repre-
sentación de las personas pobres y otros habitantes 
de la ciudad, así como para mejorar la colaboración 
entre la ciudadanía y ayudarle a expresar sus reivindi-
caciones. Estas iniciativas también tienen un fuerte 
componente de desarrollo de capacidades, ya que 
ofrece una plataforma a la población y le proporciona 
las habilidades necesarias para utilizar las tecnologías 
de los medios de comunicación. De este modo, los 
grupos marginados pueden participar en las deci-
ĮðďĊÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďăòĴðÆ�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊĮ�ř�æÐĊÐīī�
narrativas, y contranarrativas, relacionadas tanto con 
los barrios como con el conjunto de la ciudad. Entre 
estas iniciativas se encuentra el programa de medios 
de comunicación para jóvenes Know Your City TV (Canal 
Conoce tu ciudadȨ�ÌÐ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�ÐĊ�
�æĊÌș�:ìĊ�ř�wķÌ®åīðÆș�ă�ĪķÐ�ìĊ�ĮÐæķðÌď�NÐĊðș�
¢ðĉÅÅķÐș�UðæÐīðș�¢ĉÅðș�wðÐīī�OÐďĊș�wÐĊÐæăș�
Namibia, Botsuana y Malaui. Otros ejemplos similares 
son Bristol Cable, que es una cooperativa de medios 
locales de propiedad comunitaria en Bristol (Reino 
Unido), y la iniciativa de medios de comunicación 
ciudadanos RioOnWatch, en Río de Janeiro (Brasil). 
Estas iniciativas contribuyen a crear un conocimiento 
ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐĮÌÐ�ă�ÅĮÐș�ÆďĊ�Ðă�ďÅþÐĴðŒď�ÌÐ�ÌÐťĊðī�
ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ķīÅĊĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐĊ�ĮÐīŒðī�Ĩī�
mostrar formas alternativas de hacer y gestionar los 
ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�ÆďĉķĊðÆÆðĐĊ�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�åďĉÐĊĴī�ķĊ�
mayor cooperación y control comunitario.
 
9ķÐĊĴÐȚ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�ř�tÐÌ��ď>ÅðĴĴș�ȹ�ðŒðÆ�ķīÅĊ�
ĉÐÌðȚ��īÐĴðĊæ�ĊÌ�ĮìīðĊæ�ÅďĴĴďĉȭķĨ�āĊďœăÐÌæÐ�ďĊ�ÆðĴðÐĮ�Ĵď�ĮìĨÐ�
ķīÅĊ�ĨďăðÆðÐĮȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�
ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨȘ
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Tabla 6.2
 Instrumentos de movilidad y motivaciones

Categoría Instrumento Motivación

tƂƍǀƝŬŹƒƩƣ�  
ǐ�ŹƨƣƼƵƨƝ

¢ďĊ�ÌÐ�ÅþĮ�ÐĉðĮðďĊÐĮ�ÐĊ�Ðă�ÆÐĊĴīď� 
de la ciudad

Popular, sobre todo en Europa

Una intervención factible que muchos GLR tienen autoridad para aplicar, 
sobre todo en Europa y Asia

Prohibición de los rickshaws y los mototaxis en 
toda la ciudad

Popular en Asia y África

Programas de ciclovía en el centro de la ciudad/
calle abierta

qďĨķăī�ÐĊ��ĉÑīðÆ�ÌÐă�UďīĴÐ�ř�ÌÐă�wķī

Normas estrictas que regulan la disponibilidad 
de aparcamientos públicos en la ciudad (que 
deben aplicarse solo como parte de un paquete 
de políticas)

�Ċ�ÌÐ�ăĮ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�ĉ®Į�ÐťÆÆÐĮ�Ĩī�īÐÌķÆðī�Ðă�ķĮď�ÌÐă�ÆďÆìÐș�ĨÐīď�
que suele tener poca aceptación si se aplica por sí sola

AƣƸƼƵǀƢƂƣƼƨƸ�
ƂŹƨƣƩƢƒŹƨƸ�

 

}īðåĮ�ÌÐ�ÆďĊæÐĮĴðĐĊ�ÐĊ�ĴďÌ�ă�ÆðķÌÌ�ȧĨīÐÆðďȥ
āĉ�ðĊŒīðÅăÐ�ÐĊ�Ðă�ĴðÐĉĨďȨ

Popular entre urbanistas e instituciones académicas, pero con poca 
aceptación pública y política

Capaz de generar un cambio sustancial en la calidad de vida de las personas

AĉĨķÐĮĴď�ĮďÅīÐ�ă�ÆďĉĨī�ÌÐ�ŒÐìòÆķăďĮ�w���ÐĊ�
ĴďÌ�ă�ÆðķÌÌ�ȧǡǤɁɦ�ÌÐă�ĨīÐÆðď�ÌÐ�ÆďĉĨīȨ

Idea experimental que se incluyó por la marginación de los no usuarios y el 
daño al medioambiente y a la vida social de las ciudades que provocan los 
ŒÐìòÆķăďĮ�w��

}īĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆď�æīĴķðĴď�ÐĊ�ĴďÌ�ă�ÆðķÌÌ Popular en ciudades intermedias de Europa, Estados Unidos y Brasil

}īĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆď�ĴÐĉĨďīă�æīĴķðĴď�ȧĨĪķÐĴÐ�
de medidas)

�ĊðÌď�ÐĊ�æÐĊÐīă��ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĨÐīĮďĊăðšÌ�ÌÐ�ăďĮ�ŒðþÐĮș�Æďĉď�ðĊÆÐĊĴðŒď�
para que la idea de «probar» el transporte público sea más atractiva

qƝŬƣƒƌƒŹŬŹƒƩƣ�ǐ�
žƒƸƂƧƨ�

 

 

Red de carriles bici Popular en todo el norte global

�ďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐă��t}�ȧķĊ�ăòĊÐȨ Popular en todo el planeta; especialmente adecuado si las capacidades 
institucionales son limitadas

#ÐĊĮðťÆÆðĐĊ�ÐĊ�ăďĮ�ĊďÌďĮ�ÌÐ� 
transporte público

Popular en todo el planeta, ya que aprovecha las ventajas para la accesibilidad 
que generan las paradas en las redes de transporte público, y ofrece 
oportunidades para la captación de valor del suelo

Formalización de los servicios de rickshaw y 
mototaxi (solo como parte de un paquete de 
políticas)

qďĨķăī�ÐĊ�ĴďÌď�Ðă�Įķī�æăďÅăț��ĉÐĊķÌď�þķĮĴðťÆÌď�Ĩďī�ă�åķĊÆðĐĊ�ĪķÐ�ÐĮĴďĮ�
ĮÐīŒðÆðďĮ�ĨķÐÌÐĊ�ÌÐĮÐĉĨÐĎī�Ĩī�åÆðăðĴī�Ðă�ÆÆÐĮď�ď�ă�ĮăðÌ�ÌÐă��t}�ď�ÌÐ�
los sistemas ferroviarios urbanos

wðĮĴÐĉ�ÌÐ�ÅðÆðÆăÐĴĮ�ĨĸÅăðÆĮ�ÆďĉĨīĴðÌĮ�
(solo como parte de un paquete de políticas)

Popular en todo el planeta

AƣƌƨƵƢŬŹƒƩƣ�ǐ�
ƂžǀŹŬŹƒƩƣ

qăĊðťÆÆðĐĊ�ĨÐīĮďĊăðšÌ�ÌÐă�ŒðþÐ �ĉĨăðĉÐĊĴÐ�ķĴðăðšÌ�ÐĊ�'ķīďĨ�ř�ÐťÆš�Ĩī�ĨīďŒďÆī�ÆĉÅðďĮ�ÌÐ�
comportamiento

9ķÐĊĴÐȚ�}ðĉ�wÆìœĊÐĊș�ȹAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�'ŒÐīřÌř��īÅĊ�TďÅðăðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨȘ
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y fomentar una mayor permeabilidad e integración 
entre las distintas partes de la ciudadȘ�}ă�ř�Æďĉď�
ya se ha señalado en este capítulo (en el recuadro 6.1), 
los GLR pueden desplegar una serie de instrumentos 
y mecanismos para intervenir en los mercados del 
ĮķÐăď�ř�ă�ĨīďĨðÐÌÌ�Ð�ðĊŦķðī�ÐĊ�Įķ�ÌðĊ®ĉðÆȘ�#Ð�ÐĮĴÐ�
modo, pueden controlar la expansión urbana, crear 
ðĊÆÐĊĴðŒďĮ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ă�ťĮÆăðÌÌ�ř�ăĮ�ĮķÅŒÐĊÆðďĊÐĮ�
que redistribuyan las oportunidades dentro de la ciudad 
en lugar de concentrar la riqueza, y profundizar en las 
prácticas democráticas en los procesos de toma de 
decisiones en toda la ciudad. 

Los instrumentos de ordenación del territorio 
también pueden utilizarse para construir el camino 
Conectar. Pueden combatir la creciente privatización 
de los espacios públicos y proteger su potencial para 
redistribuir las oportunidades, interrumpir la frag-
mentación socioespacial, fomentar los vínculos de 
solidaridad entre los distintos grupos y democratizar 
el uso, la apropiación y la gestión de los espacios de la 
ciudad. Las ONG y los grupos de presión han actuado en 
todo el mundo para hacer que las calles y los espacios 
públicos de las ciudades sean más seguros, agradables 
y accesibles para todos los ciudadanos y ciudadanas. 
El principio fundamental en el que se basan estas 
iniciativas es que la ciudad es un bien común y que la 
población debe poder crear y transformar sus propias 
ciudades. Ejemplos de ello son la Public Space Network 
(Red de espacio público) de Nairobi (Kenia), la iniciativa 
Ruas Abertas (Calles abiertas) de Sao Paulo (Brasil) y 
las Rutas Bakanes de Chile, que fomentan la movilidad 
activa de los niños. A través de la campaña Ciudades 
seguras para las mujeres, la ONG internacional Ayuda en 
Acción quiere resolver los problemas de seguridad de 
las mujeres mediante servicios públicos, como el trans-
porte y el alumbrado público. Por ejemplo, la ONG ha 
conseguido que el gobierno local de la ciudad de Ho Chi 
Minh (Vietnam) instale cámaras de videovigilancia en los 
autobuses públicos. Asimismo, en la India, la iniciativa 
Safetipin utiliza aplicaciones gratuitas de teléfonos 
ðĊĴÐăðæÐĊĴÐĮ��ťĊ�ÌÐ�īÐÆďæÐī�ÌĴďĮ�ĮďÅīÐ�ă�ĮÐæķīðÌÌ�
de las calles y los espacios públicos para las usuarias. 
Y en Indonesia, la ONG Kota Kita ha puesto en marcha 
un proyecto piloto de movilidad en bicicleta para las 
mujeres. Estas acciones se han complementado con 
otras propuestas, como el programa Pedestrians First 
ÌÐă�AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�qďăðÆřș�
que tiene el objetivo de mejorar el diseño de las calles 
y su transitabilidad. En otras ciudades y regiones se 
están desarrollando iniciativas similares para garan-
tizar que no se discrimine a determinados grupos de 
personas. En Ontario (Canadá), se ha desarrollado una 
guía técnica para que los diseñadores ayuden a crear 
espacios públicos más accesibles. Y en la ciudad de 
Nueva York (EE. UU.) el Audre Lorde Project y FIERCE 
promueven enfoques comunitarios para combatir la 

violencia policial y la discriminación contra las comu-
ĊðÌÌÐĮ�O:�}sA�Ɏ�īÆðăðšÌĮ�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�æīĊĴðšī�
su acceso seguro a los espacios públicos132.

Por último, los avances en tecnologías e infraestruc-
turas digitales han creado oportunidades para que 
los GLR promuevan una distribución más equitativa 
de los servicios y la protección social en la ciudad. 
Por ejemplo, durante la pandemia, los GLR prestaron 
asistencia social mediante métodos nuevos y tecnolo-
gías innovadoras, y lo hicieron de maneras que nunca 
antes se habían probado o que se habían aplicado única-
mente a pequeña escala. Durante las peores etapas 
de la pandemia, los gobiernos nacionales y locales 
de varios países de ingresos medios y altos distribu-
yeron paquetes de alimentos y proporcionaron ayuda 
ťĊĊÆðÐī��ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ř�ÐĉĨīÐĮĮ�ĉ®Į�åÐÆĴÌĮ�
Ĩďī�ăďĮ�ÆďĊťĊĉðÐĊĴďĮ�åďīšďĮďĮ�Ĩī�ÆďĊĴīīīÐĮĴī�
la pérdida de ingresos (lo que supuso un alto coste 
Ĩī�ăĮ�ťĊĊšĮ�ĨĸÅăðÆĮș�ĪķÐ�Æďĉď�ÆďĊĮÐÆķÐĊÆð�
ha aumentado la deuda pública). En países con una 
presencia relativamente baja de la banca formal, los 
gobiernos tuvieron que recurrir a la tecnología móvil 
para realizar pagos de emergencia en efectivo a un gran 
número de trabajadores, sobre todo informales, muchos 
de los cuales no se habían registrado previamente en 
la ciudad133. 

5.4 las escalas 
metropolitana 
y urbana

La región metropolitana y la región urbana son escalas 
clave de intervención a través de las cuales el camino 
Conectar puede abordar las dinámicas territoriales 
regionales que replican las desigualdades. Los procesos 
de urbanización suelen conducir a la concentración 
territorial de la mayoría de las oportunidades de empleo, 
los servicios clave y los bienes culturales, así como del 
mayor número de funciones de gobierno. Ello hace 
que los desplazamientos largos sean una necesidad 

132 Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, «Active Mobility and 
qķÅăðÆ�wĨÆÐĮȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�
(Barcelona, 2022).

ǠǢǢ�:ăÐĊ�tďÅÅðĊĮ�ř�}Įĉð�sķšðș�ȹAĊåďīĉă�'ÆďĊďĉř��ķÌæÐĴ��ĊăřĮðĮȚ�
Ð}ìÐāœðĊð�TÐĴīďĨďăðĴĊ�TķĊðÆðĨăðĴř�ȧ#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆȨȺș��A':Z�
�ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧ�ĉÅīðÌæÐș�ǡǟǠǤȨș�https://bit.ly/3z3Uuo4; Nicholas Adamtey, 
ȹAĊåďīĉă�'ÆďĊďĉř��ķÌæÐĴ��ĊăřĮðĮȚ��ÆÆī�TÐĴīďĨďăðĮȺș��A':Z��ďīāðĊæ�
Paper (Cambridge, 2015), https://bit.ly/3asYXGQ.

https://bit.ly/3z3Uuo4
https://bit.ly/3asYXGQ
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ÌÐ�ă�ðæķăÌÌș�Ðă�ĨďăðÆÐĊĴīðĮĉď�ĨďĊÐ�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ă�
importancia de potenciar las dotaciones en las zonas 
que normalmente están excluidas territorial y social-
mente. Estar conectado debe ser sinónimo de tener 
acceso a una amplia gama de equipamientos, servicios, 
infraestructuras y oportunidades de desarrollo social, 
laboral y económico. Los GLR pueden conseguirlo si 
promueven la conectividad metropolitana en combi-
nación con una estrategia equitativa de policentrismo 
que fomente la proximidad e intente que todos los 
ciudadanos, incluidos los que viven en las periferias y 
en los barrios pobres, tengan un acceso cercano a las 
infraestructuras fundamentales, a los servicios, a los 
comercios y a los bienes culturales. Ello implica crear 
instancias de gobernanza metropolitana que permitan 
la participación equitativa de las personas y los terri-
torios en la toma de decisiones que afectan a todo el 
mundo. Una estrategia equitativa de policentrismo 
ĴĉÅðÑĊ�ÌÐÅÐīò�ĮÐīŒðī�Ĩī�īÐÆĴðťÆī�ăĮ�ÌðĊ®ĉðÆĮ�
espaciales de las disparidades de género y promover 
redes de transporte basadas en itinerarios, paradas 
y horarios vinculados a las redes, los servicios, los 
centros y los equipamientos cotidianos134.

��ťĊ�ÌÐ�ĪķÐ�ă�ÆďĊÐÆĴðŒðÌÌ�ĉÐĴīďĨďăðĴĊ�ÆďĊĴīðÅķř�
a obtener resultados más equitativos, es necesario 
abordarla desde una perspectiva basada en las 
necesidades y ocuparse de la pobreza digital y del 
transporte, al tiempo que se promueven sistemas 
de conectividad más asequibles y sostenibles. Un 
enfoque basado en las necesidades que analice la 
conectividad y los datos a escala inframunicipal es 
ÆīķÆðă�Ĩī�ðÌÐĊĴðťÆī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ř�ăďĮ�ĴÐīīð-
torios que más sufren el aislamiento y las injusticias 

ǠǢǣ�TķŘò�ř��īðĮș�ȹwďÆðă�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴřȘ�}ďœīÌĮ��ĨīÌðæĉ�
shift in mobility and accessibility for gender equality».

habitual para quienes viven en las zonas más alejadas y 
periféricas. Las intervenciones de conectividad pueden 
reforzar e impulsar estos procesos de centralización 
de las inversiones y la productividad. Dichas interven-
ciones también pueden empujar hacia los municipios 
vecinos a las personas que no pueden permitirse vivir 
en las zonas céntricas y que necesitan asistencia social. 
A su vez, muchos de estos municipios vecinos, que a 
menudo cuentan con recursos limitados, tendrán que 
proporcionar la asistencia que la población desplazada 
necesita para vivir en condiciones urbanas dignas. 
�ÌÐĉ®Įș�Ĩďī�īšďĊÐĮ�ĴĊĴď�ăÐæăÐĮ�Æďĉď�ťĊĊÆðÐīĮș�
los sistemas de transporte público masivo también 
pueden detenerse en los límites de los municipios más 
grandes y ricos, de modo que los habitantes y trabaja-
dores que viven en los municipios circundantes tienen 
que utilizar varios medios de transporte para llegar a 
ĮķĮ�ÌÐĮĴðĊďĮ�ťĊăÐĮȘ�'ĮĴÐ�ìÐÆìď�ĴðÐĊÐ�ÆďĊĮÐÆķÐĊÆðĮ�
ÐĊ�ĴÑīĉðĊďĮ�ÌÐ�ĴðÐĉĨď�ÌÐ�ŒðþÐ�ř�æĮĴďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮȘ�
En otras palabras, la conectividad puede impulsar 
las desigualdades territoriales, ya que los municipios 
ÆÐĊĴīăÐĮ�ř�ĉ®Į�īðÆďĮ�ÅĮďīÅÐĊ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ÌÐ�ă�ðĊĴÐ-
gración de la conectividad, mientras que los municipios 
periféricos, a menudo más pequeños, se quedan con 
la carga de una mayor demanda de recursos públicos. 
Para que el camino Conectar avance en la promoción 
de la igualdad urbana y territorial es necesario que 
también fomente una distribución más equitativa 
ÌÐ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ř�ăĮ�īÐĮĨďĊĮÅðăðÌÌÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăĮ�
diferentes autoridades municipales dentro de las 
regiones metropolitanas. 

El aumento de la conectividad metropolitana debe 
ir acompañado de una estrategia equitativa de poli-
centrismo para poder compartir las oportunidades 
entre los territorios, en lugar de concentrarlas en una 
zona limitada. Desde el punto de vista de la promoción 

9ķÐĊĴÐȚ��ðĊī�9ÐīĊ®ĊÌÐš�}ďīĴďĮȘ
Espacio público y personas mayores en la República de Corea.
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relacionadas con la conectividad. Al mismo tiempo, hay 
ĪķÐ�ĴÐĊÐī�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�ĮďĊ�ĉ®Į�ÐťÆÆÐĮ��ă�
hora de generar políticas estratégicas de conectividad, 
ĨăĊðťÆī�ř�īÐăðšī�ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�ÆķĊÌď�ÆĴĸĊ��
través de instituciones metropolitanas que fomentan 
acuerdos comunes, y no bilaterales, entre municipios. 
Desde el punto de vista de la movilidad, «cuando 
hay que redistribuir recursos propios del sistema de 
transporte, la escala metropolitana también se revela 
la más oportuna»135. 

Paralelamente, con la vista puesta más allá del área 
metropolitana, adoptar una estrategia que tenga el 
objetivo de aumentar la igualdad urbana y territorial 
implica centrarse en garantizar un desarrollo territorial 
más equilibrado que se base en sistemas urbanos más 
equilibrados. En este sentido, un punto de partida 
importante es īÐÆďĊďÆÐī�Ð�ðÌÐĊĴðťÆī�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�
intermedias como nodos de conectividad regional. 
Esto es fundamental para facilitar las conexiones con 
los municipios, pueblos y aldeas circundantes, y para 
reforzar los vínculos entre el campo y la ciudad. De 
hecho, debido a su tamaño, las ciudades intermedias 
desempeñan un papel fundamental como garantes 
de los servicios de proximidad y también como reco-
nectoras sociales que refuerzan las alianzas con los 
jóvenes, las mujeres, las otras esferas de gobierno y la 
ÆďĉķĊðÌÌ�ðĊĴÐīĊÆðďĊăȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐĊ�ÌÐĮÐĉĨÐĎī�
un papel fundamental para ayudar a replantear los 
sistemas de vida y basarlos en los cuidados y la vida 
sana. En primer lugar, ello se puede lograr si se plantean 
ř�ĮÐ�ĨăĊðťÆĊ�ĉďÌÐăďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ĉ®Į�ĮďĮĴÐĊðÅăÐĮș�
pues, entre otros, aumentar las oportunidades de 
subsistencia en las ciudades intermedias reduce la 
necesidad de desplazarse a las metrópolis. En segundo 
lugar, y en combinación con lo anterior, también puede 
lograrse mediante la protección de la biodiversidad y los 
recursos naturales, y la incorporación de los principios 
de cuidados y justicia en las relaciones de las ciudades 
con su entorno rural136.

Las ciudades intermedias son cada vez más heterogé-
neas y, en algunos casos, su especialización funcional 
ha acentuado la desigualdad, ya que han replicado las 
dinámicas de exclusión socioespacial, pero a menor 
escala que en la metrópoli. La accesibilidad de estas 
ciudades a la «conectividad física» (infraestructuras 
duras) tradicionalmente se ha considerado como uno 
de los indicadores clave para determinar su importancia 
ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ĮķĮ�īÐĮĨÐÆĴðŒďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ðă�
despliegue progresivo de la tecnología y la «conecti-
vidad digital» ha hecho posible que muchas ciudades 

135 Floridea Di Ciommo, «Rights and claims for metropolitan mobility», 
Metropolis Observatory (Barcelona, 2020), https://bit.ly/3lQQjEo.

136 CGLU Foro mundial de ciudades intermedias, «Kütahya Declaration of 
Intermediary Cities of the World», 2021, https://bit.ly/3zb84pI.

intermedias y zonas rurales137 generen economías de 
escala capaces de competir tanto a escala regional 
como global. De este modo se han podido reducir 
algunas brechas de ingresos asociadas a las principales 
polaridades funcionales de sus sistemas urbanos. 

No obstante, este proceso se encuentra todavía en 
una fase embrionaria. En muchas ciudades interme-
dias, tanto del norte como del sur global, la partici-
ĨÆðĐĊ�ÌðīÐÆĴ�ÐĊ�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÆďĉÐīÆðăÐĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ř�
mundiales138 todavía representa una oportunidad para 
mejorar sus economías locales, pues contribuye a que 
dichas ciudades generen ingresos continuos que les 
ayuden a mejorar su prestación de servicios urbanos 
básicos y a aumentar el bienestar de su población. 
Aun así, hay que tener en cuenta que la inclusión en 
los flujos comerciales nacionales y mundiales no 
implica intrínsecamente una mejora en materia de 
igualdad, sino que hay que esforzarse para conseguir 
este resultado (consulte el capítulo 8 para obtener 
un análisis más detallado). El papel de los GLR para 
alcanzar la igualdad a través del camino Conectar en las 
ciudades intermedias varía en función de una serie de 
condiciones. En cualquier caso, este proceso requiere 
empoderar a los GLR para que puedan participar activa 
ř�ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ăďĮ�ĉīÆďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
territorial y así mejorar la conectividad física y digital. 
Para ello, deben plantearse soluciones imaginativas 
orientadas a obtener una mayor cohesión territorial a 
través de modelos de desarrollo sostenibles e inclu-
ĮðŒďĮȘ��ÌÐĉ®Įș�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ă�ðĉĨăÐĉÐĊĴÆðĐĊ�ř�
el seguimiento de la movilidad pueden convertirse en 
factores importantes para diseñar políticas de cohesión 
socioespacial que contribuyan a unir los diferentes 
tejidos urbanos y a reforzar los vínculos entre el campo 
y la ciudad139.

ǠǢǦ��ÑĮÐ�Ðă�ÆĮď�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮș�ĨķÐÅăďĮ�ř�ăÌÐĮ�ÌÐ�}ďÅďș�ÐĊ��ìðĊș�ÐĊ�
Xubei Luo y Chiyu Niu, «E-commerce participation and household income 
æīďœĴì�ðĊ�}ďÅď��ðăăæÐĮȺș�qďŒÐīĴř�ɪ�'ĪķðĴř�:ăďÅă�qīÆĴðÆÐ��ďīāðĊæ�qĨÐī�
(Washington, DC, 2019), https://bit.ly/3ND4WXR.

ǠǢǧ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÆÌ�ŒÐš�ĮďĊ�ĉ®Į�ăĮ�ŒďÆÐĮ�ĪķÐ�ÌŒðÐīĴÐĊ�ÌÐ�ăĮ�
repercusiones negativas que pueden tener los corredores transnacionales 
en el aumento de la desigualdad: «La organización transfronteriza de 
la producción basada en redes empresariales ha contribuido tanto a la 
integración económica como al aislamiento: el aumento de la desigualdad 
espacial (e individual) debido a la concentración del poder y la creación de 
valor en determinadas ciudades y regiones de las economías avanzadas del 
norte global ha ido de la mano de la difusión generalizada de actividades de 
bajo nivel (así como de otras de creciente valor añadido) hacia determinadas 
regiones y ciudades de zonas emergentes y en desarrollo del sur global». 
'Ċ�wðĉďĊ�AĉĉīðĊďș��ĊÌīÑĮ�tďÌīòæķÐšȭqďĮÐș�ř�TðÆìÐă�wĴďīĨÐīș�ȹ�ìř�
tÐæðďĊă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĉĴĴÐīĮ�åďī�'ķīďĨÐȸĮ�'ÆďĊďĉðÆ�9ķĴķīÐȺș�'ķīďĨÐĊ�
�ďĉĉðĮĮðďĊ��ďīāðĊæ�qĨÐīĮș�ǡǟǠǦș�ǡǣș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœwǨN#ǥ.

139 Iglesias, «Challenges and opportunities of regional connectivity and 
ăďÆă�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�ðĊĴÐīĉÐÌðīř�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�UďīĴì�ĊÌ�wďķĴìȺȘ

https://bit.ly/3lQQjEo
https://bit.ly/3zb84pI
https://bit.ly/3ND4WXR
https://bit.ly/3wS9KD6
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}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ĮÐĎăÌď�ă�ĨīðĊÆðĨðď�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ÆĨòĴķăďș�
estar conectado implica tener acceso a una amplia 
gama de equipamientos, servicios, infraestructuras 
y oportunidades que contribuyen a una vida digna y a 
las posibilidades de desarrollo social, laboral y econó-
mico. En consecuencia, la falta de conectividad, ya sea 
física o digital, tiende a asociarse con mecanismos 
que provocan exclusión y desigualdad. Estas desigual-
dades son multidimensionales: la población más pobre 
y con menos acceso a una conectividad física segura 
y sostenible (y, en particular, al transporte público) 
sufre exclusión y un acceso limitado a los servicios 
ĨĸÅăðÆďĮ�ř��ăďĮ�ĉÐÌðďĮ�Ĩī�æĊīĮÐ�ă�ŒðÌȘ�}ĉÅðÑĊ�
ĮķåīÐ�ĉ®Į�ă�ÆďĊĴĉðĊÆðĐĊ�ř�ÆďĊæÐĮĴðĐĊ�ÌÐă�Ĵī®ťÆďș�Ĩďī�
su dependencia del transporte, y tiene un mayor índice 
ÌÐ�ÆÆðÌÐĊĴÐĮ�ÌÐ�Ĵī®ťÆď�ř�ÌÐ�ĉķÐīĴÐĮȘ�'ĮĴÐ�ÆĨòĴķăď�
demuestra que privar a las comunidades de la conec-
tividad adecuada afecta especialmente a las personas 
a las que históricamente los procesos de desarrollo 
urbano han marginado y discriminado, en gran parte 
debido a la intersección de identidades sociales, que 
pueden estar basadas en su género, raza, edad u otros 
factores. De hecho, el nivel de acceso de la población a la 
conectividad física y digital es un poderoso indicador de 
las desigualdades sociales, funcionales y estructurales, 
que se interrelacionan y se agravan cuando el acceso es 
limitado o inexistente. Por lo tanto, las intervenciones 
relacionadas con la movilidad y la conectividad, tanto 
espacial como digital, no deben responder exclusiva-
ĉÐĊĴÐ��ăďĮ�ĨīďÅăÐĉĮ�ÌÐ�ÐťÆðÐĊÆðȘ�qďī�Ðă�ÆďĊĴīīðďș�
ÌÐÅÐĊ�ÐĊĴÐĊÌÐīĮÐ�Æďĉď�ĨďăòĴðÆ�ĮďÆðăȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�
importante destacar que, para que el camino Conectar 
facilite el progreso hacia una mayor igualdad urbana 
y territorial, las intervenciones deben plantearse con 
una perspectiva interseccional. En este sentido, es 
necesario reforzar la proximidad para garantizar que 

6 Comentarios 
finales

Fuente: Hugh Han. Unsplash.
TÐĴīď�ÌÐ�}ďāðďș�LĨĐĊȘ
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de las actividades económicas clave en los núcleos 
urbanos y en las principales zonas industriales de la 
periferia de las ciudades. Además, como las ciudades 
más grandes siguen concentrando la innovación, a 
menudo en detrimento de las más pequeñas, la conec-
tividad ha reforzado las diferencias preexistentes en el 
atractivo territorial y ha exacerbado las desigualdades 
territoriales. En particular, este capítulo ha destacado 
que la asignación política de los recursos públicos y 
ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴÐ�
pueden replicar la fragmentación espacial. Por lo tanto, 
es posible que los grupos con menos ingresos y las 
poblaciones marginadas tengan que trasladarse a 
barrios con menos infraestructuras y oportunidades de 
subsistencia y que también dependan más del acceso 
a los sistemas de transporte para poder vivir. 

Estos patrones de urbanización y desarrollo limitan 
las opciones y suelen dar lugar a exclusiones, ya que 
restringen la capacidad de las personas de acceder 
a oportunidades, redes sociales, bienes y servicios. 
Por esta razón, es fundamental coordinar la política 
y la planificación de la movilidad con las líneas de 
desarrollo y la organización de los espacios urbani-
šÌďĮȘ�OĮ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮ�ĮďÅīÐ�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ťþĊ�
los modelos de desarrollo durante generaciones y 
cuestan de cambiar, ya que es difícil adaptar a posteriori 
nuevas decisiones políticas que tengan el objetivo de 
avanzar en la igualdad. No obstante, los GLR pueden 
promover el camino Conectar de modo que ayude 
ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ��ÆďīīÐæðī�ăďĮ�åÆĴďīÐĮ�ÐĮĨÆðăÐĮ�
y digitales que tienden a impulsar las desigualdades 
urbanas. Para ello, hay que promover un sistema de 
transporte urbano y regional multimodal bien integrado, 
ÐťÆðÐĊĴÐș�ÐĪķðĴĴðŒďș�ĮÐæķīď�ř�ĮďĮĴÐĊðÅăÐȘ�#Ð�ÐĮĴÐ�ĉďÌďș�
se reconocería la importancia crítica de los servicios 
de transporte, tanto formales como informales, para el 
funcionamiento de las ciudades y regiones, y también 
como esenciales fuentes de empleo.

Los GLR pueden promover patrones de urbanización 
diferentes al urbanismo fragmentado. Pueden incluir 
planes, como el desarrollo orientado al transporte, para 
regenerar las zonas urbanas, sobre todo en las ciudades 
con altos índices de motorización y zonas céntricas en 
ÌÐÆÌÐĊÆðȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�:Ot�ÌÐÅÐĊ�ĴÐĊÐī�ÆķðÌÌď�
ÆďĊ�Ðă�īðÐĮæď�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ř�ă�ÐŘÆăķĮðĐĊ�ÌÐ�ăæķĊďĮ�
sectores de la población que pueden provocar estas 
intervenciones. Para evitar que estas intervenciones 
repliquen las desigualdades, los GLR pueden promover 
la participación, incluida la de las poblaciones hasta 
ahora marginadas, en la política de transporte y uso 
del suelo, y tratar de crear consenso con los modelos 
de desarrollo para satisfacer las necesidades de todos 
los sectores de la población. De hecho, los instru-
mentos de planificación y regulación del territorio 
son mecanismos importantes con los que los GLR 

se cubran las aspiraciones y necesidades cotidianas 
de las personas y, al mismo tiempo, tener en cuenta 
las desigualdades estructurales e interconectadas que 
pueden experimentar por razón de género, raza, clase, 
etnia, discapacidad o sexualidad, entre otros factores.

Este capítulo ha demostrado que los GLR pueden 
intervenir a diferentes escalas y utilizar la conecti-
ŒðÌÌ�Ĩī�īÐÌķÆðī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�Įð�ðÌÐĊĴðťÆĊ�ř�
rompen las barreras a la conectividad con la ayuda de 
otros actores de la ciudad, en particular la población, 
las ONG y las empresas locales.�wÐ�ì�ÆÐĊĴīÌď�ÐĊ�
las funciones que pueden desempeñar los GLR para 
abordar las desigualdades relacionadas con la movilidad, 
la fragmentación socioespacial y la conectividad digital, 
ya que todos estos factores están relacionados con el 
camino Conectar. En los casos que se han analizado, 
se han tenido en cuenta las desigualdades existentes 
que afectan a la capacidad de las personas para 
acceder a una conectividad física y digital segura, justa 
y sostenible, y también las cuestiones relacionadas con 
la conectividad y los patrones de urbanización, que 
pueden producir y replicar las desigualdades. 

En cuanto a la conectividad física, se ha demostrado 
que el transporte y el crecimiento urbano están 
fuertemente relacionados y que a menudo agravan 
las desigualdades sociales y espaciales existentes. 
Muchas ciudades han adoptado modelos de desarrollo 
que favorecen el transporte motorizado individual en 
lugar de dar prioridad a los sistemas de transporte 
público masivo y de fomentar la proximidad facilitando 
el acceso a los puestos de trabajo, a los servicios y a las 
actividades de ocio. A su vez, los modelos de desarrollo 
basados en el transporte motorizado individual han 
favorecido la expansión urbana, la suburbanización y la 
fragmentación socioespacial, así como la congestión 
y la contaminación. Esta tendencia se ha observado 
en ciudades de todo el mundo. Para muchos habi-
tantes, sobre todo en el sur global, los sistemas de 
transporte informales son la única forma viable de 
acceder a las zonas que concentran las oportuni-
dades de subsistencia y los servicios. En muchas 
ocasiones, los sistemas informales de transporte son 
los más accesibles y, a veces, incluso son las únicas 
opciones de transporte disponibles para la población 
con menos ingresos, aparte de ir a pie. Además, tal y 
como se ha demostrado en este capítulo, la pandemia 
ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ�ì�ĨķÐĮĴď�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ĪķÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�
de transporte informales pueden ser clave en las situa-
ciones de emergencia, y esto también es aplicable a las 
personas que trabajan en los sistemas de transporte 
informales y a las personas que dependen de ellos.

En muchos países, la urbanización ha supuesto la 
separación de las actividades según el uso del suelo, 
lo que con frecuencia ha provocado la concentración 



6 ComeNtarios FiNales

iNForme gold Vi258

pueden promover el camino Conectar y trabajar para 
resolver la fragmentación socioespacial. Entre estos 
instrumentos se encuentran los planes directores, que, 
Įð�ĮÐ�ÐăÅďīĊ�ÌÐ�åďīĉ�īÐŦÐŘðŒ�ř�ÌÐĉďÆī®ĴðÆș�ĨķÐÌÐĊ�
tener en cuenta a las voces marginadas de la ciudad y 
redistribuir la inversión y las oportunidades espaciales. 
OďĮ�:Ot�ĴĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐĊ�īÐÆķīīðī��ă�šďĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�
uso del suelo, las normas y códigos de construcción y 
ăĮ�īÐæķăÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ă�ÌÐĊĮðÌÌ�ĨÐīĉðĴðÌȘ�wð�ĮÐ�ķĴðăðšĊ�
ÆďĊ�ŦÐŘðÅðăðÌÌș�ÐĮĴĮ�ÐĮĴīĴÐæðĮ�ĨķÐÌÐĊ�ĨăðÆīĮÐ�
a diferentes tipos de asentamientos humanos y, en 
particular, pueden utilizarse para regularizar y mejorar 
los asentamientos informales.

Los GLR también disponen de varios instrumentos 
de gestión del desarrollo que pueden utilizarse para 
gestionar el crecimiento y aumentar los ingresos 
locales. Por ejemplo, existen instrumentos normativos 
Æďĉď�ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ÌÐ�šďĊðťÆÆðĐĊș�ăĮ�ĉďīĴďīðĮ�ÌÐ�
desarrollo y los controles de la tasa de crecimiento. 
}ĉÅðÑĊ�ìř�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ťĮÆăÐĮș�Æďĉď�ăďĮ�ðĉĨķÐĮĴďĮ�
sobre los promotores inmobiliarios, los impuestos sobre 
la propiedad y los instrumentos de captación del valor 
ÌÐă�ĮķÐăďȘ�}ďÌďĮ�ÐĮĴďĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ĨķÐÌÐĊ�řķÌī��
los GLR a regular los mercados del suelo y la propiedad 
ř��ĨīďŒÐÆìī�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�æÐĊÐīÌďĮ�
por las inversiones en infraestructuras públicas. Por 
último, los GLR también pueden utilizar instrumentos 
basados en incentivos, que pueden servir para orientar 

Fuente: Carl Campbell. Unsplash.
Espacio público en Ciudad de México, México.
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bros de la sociedad. Ello puede deberse a la falta de 
ðĊåīÐĮĴīķÆĴķī�Å®ĮðÆș��ă�åăĴ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮș�
a las limitadas habilidades tecnológicas o a las normas 
culturales. En muchos casos, cuando el acceso es 
limitado, se tiende a priorizar ciertos miembros del 
hogar: por lo general suelen ser hombres en edad de 
trabajar, en detrimento de las mujeres, las personas 
mayores y la infancia (sobre todo las niñas).

Este capítulo también ha servido para concienciar 
sobre la necesidad de que los GLR participen de forma 
crítica en el debate sobre las inversiones en ciudades 
inteligentes. Un enfoque puramente tecnocrático puede 
hacer que tomen decisiones basadas únicamente 
ÐĊ�ÆķÐĮĴðďĊÐĮ�ÌÐ�ÐťÆðÐĊÆðș�ăď�ĪķÐ�ĨķÐÌÐ�ĨīďŒďÆī�
situaciones comprometidas, por ejemplo, en relación 
con la movilidad inteligente: las zonas menos rentables 
se pueden quedar sin servicios, y ello puede dejar a las 
personas que viven allí sin acceso a los servicios de 
movilidad. El primer paso para reconocer las prácticas 
excluyentes que limitan las oportunidades de muchas 
personas y amenazan la sostenibilidad del planeta 
es plantear un enfoque basado en los derechos a 
la hora de diseñar e implementar la movilidad y la 
conectividad digital. Algunos GLR innovadores ya 
han demostrado que este enfoque requiere centrarse 
en los derechos y libertades fundamentales, como 
la privacidad, la participación y el control ciudadano, 
así como en las ventajas de incorporar la dimensión 
digital al ámbito de los derechos universalmente reco-
nocidos, como la educación y los cuidados. Además, 
la pandemia ha acelerado las transformaciones que 
ya estaban en curso en relación con la prestación de 
servicios públicos a distancia y en línea, por lo que cada 
vez es más importante que los enfoques basados en 
los derechos del camino Conectar incluyan también  
normas democráticas en el acceso a las tecnologías 
ÐĉÐīæÐĊĴÐĮȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÌÐĮĴÆ�ÐĊ�ÐĮĴÐ�ÆĨòĴķăďș�
promover los enfoques basados en los derechos desde 
los GLR y fomentar su adopción generalizada es una 
cuestión de vital importancia, sobre todo porque la 
tecnología digital se ha convertido en un medio de 
acceso a las oportunidades. En consecuencia, no 
facilitar el acceso a la tecnología implica que la pobla-
ción no pueda acceder a derechos básicos como el 
trabajo, la salud, la educación de calidad y la igualdad 
de oportunidades.

la inversión hacia la mejora del camino Conectar. 
Algunos ejemplos son las subvenciones, los créditos 
ťĮÆăÐĮ�ř�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�Ĩī�ĨīďřÐÆĴďĮ�
inmobiliarios. Estos instrumentos de ordenación y de 
gestión del desarrollo pueden aplicarse a diferentes 
escalas y permitir que los GLR distribuyan los recursos 
públicos de manera más equitativa. En particular, los 
ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ťĮÆăÐĮ�ĨķÐÌÐĊ�ķĴðăðšīĮÐ�Ĩī�ķĉÐĊĴī�
la capacidad de los GLR de invertir en la mejora de la 
conectividad en las zonas urbanas marginadas y para 
abordar directamente el problema de la fragmentación 
socioespacial. En este capítulo también se ha explicado 
la importancia de centrarse en la proximidad a la hora de 
ĨăĊðťÆī�ă�ĨīÐĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮ�Ð�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�
en los territorios, ya que puede mejorar las conexiones 
entre los distintos ámbitos de la vida, como el produc-
tivo y el reproductivo, a escala personal, y la cohesión 
comunitaria, a escala colectiva. 

En cuanto a la conectividad digital, se ha detallado 
que es crucial que los GLR se comprometan con las 
tecnologías digitales si quieren fomentar una mayor 
igualdad urbana y territorial utilizando el camino 
Conectar. La tecnología digital puede contribuir a que 
Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ĮÐ�ĉ®Į�ðĊÆăķĮðŒďș�ÐťÆðÐĊĴÐ�Ð�ðĊĊďŒÌďīȘ�
Puede superar las barreras a la información y permitir 
que las personas se comuniquen entre sí a distancia. 
Ello puede crear oportunidades comerciales y, como 
ha demostrado la pandemia de la COVID-19, permitir el 
acceso remoto a la educación, la sanidad, los servicios 
administrativos y el trabajo desde casa (reduciendo 
Įò�ă�ĊÐÆÐĮðÌÌ�ÌÐ�ÌÐĮĨăšīĮÐȨȘ�}ďÌď�Ðăăď�ĮÐ�ĮďÆð�
también a resultados que pueden ser potencialmente 
ÅÐĊÐťÆðďĮďĮ�Ĩī�Ðă�ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴÐȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ĵă�ř�
como se ha analizado en este capítulo, la brecha digital 
ÐĮ�æīĊÌÐ�ř�ĮÐ�ìÆÐ�ÆÌ�ŒÐš�ĉřďīș�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�
fenómeno que, lejos de ser puramente tecnológico, 
también es profundamente social, político y espacial. 

En la sociedad contemporánea, la brecha digital es un 
determinante importante para las personas, los hogares 
y las empresas a la hora de acceder a la tecnología 
digital para multitud de usos, como la educación, el 
empleo, la socialización y las oportunidades comer-
ciales, entre otros. En este capítulo se ha observado 
que el acceso a la tecnología digital que brinda oportuni-
dades se distribuye de forma desigual entre las distintas 
šďĊĮ�æÐďæī®ťÆĮȘ�OĮ�šďĊĮ�īķīăÐĮ�ÆķÐĊĴĊ�Ĩďī�ăď�
general con un acceso más limitado que las urbanas. 
Lo mismo pasa con algunos niveles socioeconómicos. 
}ĉÅðÑĊ�ÐŘðĮĴÐ�Ðă�ĨīďÅăÐĉ�ÌÐ�ĪķÐ�ăĮ�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�
chocan con las formas de discriminación a las que se 
enfrentan muchos sectores de la población (que pueden 
estar relacionadas con su género, raza, capacidad u 
orientación sexual, entre otros). Por este motivo, a 
pesar de su rápida disponibilidad, la tecnología digital 
también tiene el potencial de excluir a ciertos miem-
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resumen
ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ăďĮ�ÐĊåďĪķÐĮ�ĨīÐÌď-
minantes que ignoran los procesos «informales» de 
construcción de la ciudad son cada vez más graves.

En respuesta a la intersección de la urbanización y los 
retos climáticos, cada vez más municipios del norte y del 
sur global están adoptando intervenciones ambiciosas 
para «renaturalizar la ciudad». Muchos están diseñando 
y ofreciendo mejores servicios medioambientales a 
la población urbana, al tiempo que abordan los obje-
ĴðŒďĮ�Æăðĉ®ĴðÆďĮȘ�wķ�ÐĮĴīĴÐæðș�þķĊĴď�ÆďĊ�ă�ÌÐ�ďĴīďĮ�
gobiernos locales y regionales, consiste en reforzar 
los sistemas vitales para la seguridad alimentaria y 
del agua, aumentar el atractivo de los barrios, crear 
oportunidades de ocio, revitalizar las economías locales 
y mejorar la salud de sus habitantes. No siempre es 
fácil encontrar ejemplos reales de transformaciones 
urbanas relevantes en el mundo, y las ciudades siguen 
enfrentándose a graves problemas socioecológicos. Por 
estos motivos, este capítulo examina la manera como se 
están poniendo en práctica caminos de transformación 
y por qué son importantes. 

No se trata de dictar medidas prescriptivas sobre lo que 
ÌÐÅÐ�ìÆÐīĮÐș�Ċð�ÌÐ�æăďīðťÆī�ăĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�ÐĉĨīÐĊ-
ÌðÌĮ�ÐĊ�ÆďĊĴÐŘĴďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮș�ĮðĊď�ÌÐ�ðĊĮĨðīīĮÐ�ÐĊ�
las experiencias de éxito y aprender de los enfoques 
e iniciativas en curso, así como de observar con ojo 
ÆīòĴðÆď�ĴĊĴď�ĮķĮ�ĨķĊĴďĮ�åķÐīĴÐĮ�Æďĉď�ĮķĮ�ÌÐťÆðÐĊÆðĮȘ�
Además, el objetivo es reconocer los diversos factores 
que pueden converger en el desencadenamiento de 
acciones, programas y políticas de renaturalización, 
así como las condiciones reales que pueden llevar a 
las ciudades a ser más transformadoras, en diferentes 
contextos, para hacer frente a tendencias profunda-
mente arraigadas y destructivas.

Este capítulo destaca la necesidad de considerar la 
urbanización y la naturaleza como un todo integrado. 
Históricamente, las ciudades comenzaron siendo 
asentamientos menores dentro de entornos ecológicos 
amplios y robustos. Hoy en día, las ciudades consumen 
la mayor parte de los recursos extraídos de la natura-
leza y constituyen la fuente de casi todos los impactos 
ĉÅðÐĊĴăÐĮ�ĊÐæĴðŒďĮȘ�wð�ă�īÐăÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�
y la naturaleza no cambia, los sistemas de apoyo a la 
vida que proporciona la naturaleza serán incapaces 
de sostener a una población mundial de más de nueve 
mil millones de personas en 2050. En este sentido, la 
renaturalización consiste en reimaginar cómo revertir 
esta situación de forma justa y práctica. La consecu-
ción de la igualdad urbana y territorial dependerá de la 
reinserción de los sistemas urbanos en los sistemas 
naturales de forma que se recupere la vitalidad de 
ambos, y siempre y cuando se tomen en cuenta las 
necesidades e identidades de los grupos históricamente 
marginados. 

ȹtÐĊĴķīăðšī�ă�ķīÅĊðšÆðĐĊȺ�ĮðæĊðťÆ�ÅďīÌī�ă�
manifestación espacial de múltiples retos sociales 
æăďÅăÐĮ��ťĊ�ÌÐ�æÐĊÐīī�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�ĴďÌďĮȘ�'ĊĴīÐ�
ellos se incluyen la mejora de la salud y el bienestar de 
toda la población, la protección de los ecosistemas, el 
uso sostenible (y más circular) de los recursos y una 
resiliencia justa al cambio climático. Ello requerirá un 
análisis crítico de los impactos no deseados, como la 
mercantilización y el debilitamiento de los sistemas y 
ĮÐīŒðÆðďĮ�ÐÆďăĐæðÆďĮ�ŒðĴăÐĮț�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�æÐĊĴīðť-
cación verde y la exclusión espacial, y la externalización 
del riesgo a determinados grupos sociales y geografías. 

Un camino de transformación que renaturalice la urba-
nización requerirá superar la dependencia económica 
de la extracción de recursos naturales y el desarrollo 
intensivo en carbono que actualmente agrava las 
desigualdades socioeconómicas y provoca injusticias 
socioambientales. A medida que la escasez de recursos 
ř�ăďĮ�ðĉĨÆĴďĮ�Æăðĉ®ĴðÆďĮ�ĮÐ�ðĊĴÐĊĮðťÆĊș�ăďĮ�ĨīďÅăÐĉĮ�
asociados a las relaciones e identidades coloniales y 
patriarcales y su intersección con el género, la clase, 
la raza, la edad y la capacidad mental y física se han 
vuelto más difíciles de abordar. Asimismo, la creciente 
mercantilización de la vida urbana, la inadecuación de 
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El crecimiento urbano insostenible y su 
presión sobre los recursos naturales

Distribución desigual de los riesgos e impactos del cambio climáticoImpactos globales del cambio climático

UÐÆÐĮðÌÌ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�Ĩī�Ðă�Æăðĉ Infraestructura insostenible
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El 95 % de la población mundial
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¿Por qué 
renaturalizar?



Mejorar la gobernanza urbana para 
permitir transiciones justas y sos-
tenibles. Ello implica la creación de 
coaliciones políticas progresistas que 
generen modalidades de gobernanza 
que aborden la complejidad («colibra-
ción») y que faciliten una toma de deci-
ĮðďĊÐĮ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆ�ř�ķĊ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
con visión de futuro que respondan a la 
diversidad social y medioambiental. 

Adoptar y promover un enfoque basado 
en los derechos con acciones dirigidas 
�åďĉÐĊĴī�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĮďÆðăÐĮ�ř�Ĩī�
la salud gracias a la renaturalización y la 
protección de los comunes urbanos.

Promover intervenciones conectadas 
a escala intraurbana, interurbana 
y regional, para gestionar mejor los 
recursos naturales, la energía y los sis-
temas alimentarios, así como conseguir 
una mejor adaptación y resiliencia. Las 
intervenciones incluyen, entre otros, 
mecanismos de redistribución de recur-
sos entre territorios y la promoción de la 
solidaridad y la cohesión territorial.

Camino 
Renaturalizar

Abordar la mitigación y la adaptación 
ĉÐÌðĊĴÐ�ķĊ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ðĊĴÐæīÌ�ř�
políticas multisectoriales que fomenten 
la proximidad, mejoren la salud y el bien-
estar de todos y promuevan actuaciones 
normativas que aumenten la asequibili-
ÌÌ�ř�īÐÌķšÆĊ�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ŒÐīÌÐ�ř�
la expansión urbana.

Promover explícitamente la producción 
social de viviendas e infraestructuras 
así como proteger los derechos de 
aquellos que, cada día, construyen la 
ciudad y sus prácticas de subsistencia 
que pueden contribuir a renaturalizar 
las ciudades. Ello requiere prestar apoyo 
ÌĉðĊðĮĴīĴðŒďș�ĴÑÆĊðÆď�ř�ťĊĊÆðÐīď��ăĮ�
prácticas ciudadanas.

¿Cómo podemos reintegrar los sistemas 
urbanos en los sistemas naturales, 
acercando la naturaleza a las ciudades 
ř�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ��ă�ĊĴķīăÐšȟ

¿Cómo podemos superar la dependencia económica de los 
territorios de la explotación insostenible de los recursos 
naturales y, al mismo tiempo, abordar la distribución 
desigual de los riesgos que afecta especialmente a los 
grupos marginados, así como el desplazamiento de 
ĨďÅăÆðĐĊș�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ř�ă�ĉÐīÆĊĴðăðšÆðĐĊȟ

�Ċ�ĴīĊĮðÆðĐĊ�ÐÆďăĐæðÆ�þķĮĴ
Pasar de la dependencia económica de 
la explotación insostenible de recursos 
naturales a un desarrollo menos intensivo 
en carbono para reducir el impacto huma-
no en el medioambiente, al tiempo que se 
mitigan las desigualdades socioeconómi-
cas y las injusticias socioambientales.

Desvincular el desarrollo urbano de la 
degradación ambiental, promoviendo 
relaciones más simbióticas entre los te-
rritorios urbanos y rurales que reduzcan 
ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮș�ř�ÌÐĮŒðĊÆķăĊÌď�ăĮ�
mejoras en el bienestar del aumento del 
uso de recursos naturales.

Responder a las desigualdades a largo 
plazo mediante acciones interseccio-
nales e inclusivas de renaturalización. 
Las transiciones justas requieren abor-
dar la mala distribución y la ausencia de 
reconocimiento. La planificación par-
ticipativa puede acelerar la adaptación 
transformadora y reducir la distribución 
desigual de los riesgos, especialmente 
de cara a los grupos marginados.

Revisar los impuestos locales y adoptar 
herramientas de financiación inno-
ŒÌďīĮ��ťĊ�ÌÐ�ÆīÐī� ðĊÆÐĊĴðŒďĮ�ĪķÐ�
apoyen las mejoras medioambientales, 
y protejan de los impactos negativos a 
los grupos desfavorecidos. Las alianzas 
locales, regionales y nacionales son fun-
ÌĉÐĊĴăÐĮ�Ĩī�ťĊĊÆðī�ă�ĉðĴðæÆðĐĊ�
y la adaptación al clima.

• Formas de urbanismo 
justas y sostenibles

• desarrollo económico 
territorial desvinculado 
de la explotación 
insostenible de los 
recursos naturales 

• sistemas urbanos y 
naturales integrados

• salud, derechos 
y bienestar de las 
generaciones actuales y 
futuras más protegidos

• ecosistemas protegidos 

• 'ÌðťÆðďĮ�Ð�
infraestructuras 
resilientes al cambio 
climático

Hacia la 
igualdad 
urbana y 
territorial
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ȧ�ĨÐĮī�ÌÐ�ă�ðĊŦķřÐĊĴÐ�ÆďĊÆÐĨÆðĐĊș�ř�ĨďĴÐĊÆðăĉÐĊĴÐ�
radical, de la «ciudad jardín» de Ebenezer Howard), el 
urbanismo, tanto en la teoría como en la práctica, ha 
consistido principalmente en considerar las ciudades 
como entidades desconectadas de los sistemas ecoló-
gicos y que, por consiguiente, los destruyen. Normal-
mente, los sistemas ecológicos se han tratado como 
fuentes de recursos materiales a los que las ciudades 
necesitaban acceder para poder extraer insumos, y 
como sumideros en los que se eliminaban los residuos. 
En las últimas décadas, se ha puesto plenamente de 
ĉĊðťÐĮĴď�Ðă�æīĊ�ðĉĨÆĴď�ĊÐæĴðŒď�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�
urbanos sobre los sistemas ecológicos. Aun así, el 
paradigma del «impacto ambiental» (que constituye 
la base de las evaluaciones de impacto ambiental, que 
ahora son obligatorias para el sector inmobiliario) sigue 
considerando que los sistemas urbanos son, en cierto 
ĉďÌďș�ÐŘĴÐīĊďĮ��ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÐÆďăĐæðÆďĮȘ�wÐæĸĊ�ÐĮĴÐ�
punto de vista antropocéntrico, el medioambiente es, 
en el mejor de los casos, algo que debe «protegerse» 
para que pueda seguir satisfaciendo las demandas 
ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ĪķÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ķīÅĊďĮ�ĊÐÆÐĮðĴĊȘ�wð�
se examina la inserción de los sistemas urbanos en 
sistemas ecológicos más amplios se descubrirán las 
interdependencias que estructuran nuestro sistema 
urbano-ecológico y el hecho de que no se puede separar 
de la red evolutiva de la vida. En palabras más sencillas: 
no se trata de incluir la ecología en el ámbito urbano, 
sino en incluir de forma sostenible el entorno urbano 
en la ecología. 

En realidad, en el pasado, los pueblos y las ciudades 
no estaban completamente desconectados de los 

ǡǟǠǦȨț�TðāÐ�>ďÌĮďĊ�ÐĴɁăȘș�ȹtÐĮìĨðĊæ��īÅĊ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐȚ�TĴÐīðă�
9ăďœ��ĊăřĮðĮ�ĊÌ�}īĊĮðĴðďĊĮ��ĊăřĮðĮ�ðĊ�Ċ��īÅĊ��ďĊĴÐŘĴȺș�LďķīĊă�ďå�
Industrial Ecology 16, n.o�ǥ�ȧǡǟǠǡȨȚ�ǦǧǨȭǧǟǟț�:ÐďīæÐ�TīĴðĊÐ�ÐĴɁăȘș�The New 
Global Frontier. Urbanization, Poverty and Environment in the 21st Century 
ȧOďĊÌīÐĮȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǟǧȨț�TďìĮÐĊ�TďĮĴåŒðș�ȹ�ìř�'ÆďăďæðÆă��īÅĊðĮĉȟ�
�ìř�UďœȟȺș�ÐĊ�Infrastructure Sustainability and Designș�ÐÌȘ�wĨðīď�qďăăăðĮ�
ÐĴɁăȘ�ȧOďĊÌīÐĮȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǡȨț�LďÐ�tŒÐĴšș�City-Region 2020: Integrated 
Planning for a Sustainable Environment�ȧOďĊÌīÐĮȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǟǟȨț�Tīā�
wœðăăðĊæ�ř�TīĴÐĊ�>þÐīș�ȹ:ďŒÐīĊĊÆÐ�ďå�ķīÅĊ�ĴīĊĮðĴðďĊĮȚ�ĴďœīÌĮ�
ĮķĮĴðĊÅăÐ�īÐĮďķīÆÐ�ÐŨÆðÐĊĴ�ķīÅĊ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮȺș�Environmental 
Research Letters 12, n.o 12 (2017): 125007.

1 introducción

El camino Renaturalizar demuestra que la urbanización 
y la naturaleza pueden considerarse como un todo 
integrado e interdependiente. Históricamente, las 
ciudades se crearon como inserciones menores dentro 
de entornos ecológicos amplios y robustos. Hoy en día, 
las regiones urbanas consumen la mayor parte de los 
recursos que se extraen de la naturaleza, y son la fuente 
ÌÐ�ðĉĨÆĴďĮ�ĉÅðÐĊĴăÐĮ�ĊÐæĴðŒďĮȘ�wð�ă�īÐăÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�
las ciudades y la naturaleza no cambia, los sistemas 
naturales de apoyo a la vida serán incapaces de sostener 
una población mundial de más de nueve mil millones 
ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ÐĊ�ǡǟǤǟș�ÌÐ�ăĮ�ÆķăÐĮ�Ðă�ǥǥɁɦ�ŒðŒðī®�ÐĊ�
zonas urbanas. Renaturalizar consiste en reimaginar 
cómo relacionarse con la naturaleza de forma justa y 
práctica. Para alcanzar la igualdad territorial y urbana 
será necesario reinsertar los sistemas urbanos en los 
sistemas naturales, de forma que ambos recuperen 
su vitalidad, y también apoyar el derecho de todos y 
todas a la ciudad. Y, en particular, será necesario que 
se garanticen las necesidades y los derechos de las 
personas a quienes históricamente se ha marginado. 

El procedimiento de «renaturalizar la urbanización» 
ĨķÐÌÐ�ÌÐťĊðīĮÐ�Æďĉď�ķĊ�ÆďĊþķĊĴď�ÌÐ�ĨīďÆÐĮďĮ�ř�ÌðĊ®-
micas de urbanización que se consideran integrados 
en sistemas ecológicos más amplios. Para abordar la 
renaturalización, este capítulo tiene en cuenta varias 
ÆďīīðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ÐĮĴķÌðďĮ�ķīÅĊďĮȘ�'Ċ�ÌÐťĊðĴðŒș�ĮÐ�ĨķÐÌÐ�
resumir como una forma de ver, restaurar y mejorar las 
relaciones entre la ciudad y la naturaleza; una represen-
tación de una realidad empírica compleja; una visión 
hacia un futuro mejor, y un medio para guiar e inspirar 
prácticas transformadoras1. Durante más de un siglo 

Ǡ�qÐĴÐī�TȘ��ăăÐĊș�ȹ�ðĴðÐĮ�ĊÌ�tÐæðďĊĮ�Į�'ŒďăķĴðďĊīř��ďĉĨăÐŘ�wřĮĴÐĉĮȺș�
Journal of Geographical Systems 4, n.o�Ǡ�ȧǠǨǨǤȨȚ�ǠǟǢȭǢǟț�Uðā�>ÐřĊÐĊș�Tīð�
Nðāș�ř�'īðā�wœřĊæÐÌďķœș�In the Nature of Cities. Urban Political Ecology 
and the Politics of Urban Metabolism�ȧOďĊÌīÐĮȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǟǥȨț�}ðĉďĴìř�
Beatley, Biophilic Cities. Integrating Nature into Urban Design and Planning 
(Washington, DC: Island Press, 2010); Joan Clos, «Introduction», en 
The Quito Papers and the New Urban Agenda, ed. ONU-Habitat (Londres: 
tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǧȨț�qķă�NăķæĉĊ��ķīīðÐș�ȹ��tÐĮďķīÆÐ�9ăďœ�}řĨďăďæř�ďå�
�åīðÆĊ��ðĴðÐĮȺ�ȧwĴÐăăÐĊÅďĮÆì��ĊðŒÐīĮðĴřș�ǡǟǠǤȨș�https://bit.ly/3MlwLmX; 
�ÌīðĊ��ăăÐĊș�Oðš�:īðŨĊș�ř��ĮĮðÌř�LďìĊĮďĊș�Environmental Justice and 
Urban Resilience in the Global South�ȧUķÐŒ��ďīāȚ�qăæīŒÐ�TÆĉðăăĊș�
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hacer frente a la compleja crisis en el Líbano.

1 iNtroduCCióN

26907 RENATURALIZAR

sistemas naturales; esa era simplemente nuestra 
percepción. Como consecuencia, construimos indiscri-
minadamente pueblos y ciudades muy desiguales que 
ahora albergan a la mayoría de los habitantes del planeta. 
Y lo hicimos sin tener en cuenta el impacto que tenían 
sobre los recursos naturales de los que dependemos los 
seres humanos, y que conforman nuestro sistema de 
soporte vital. De este modo, a través de la urbanización, 
una pequeña élite de una especie dominante consiguió 
apoderarse de los bienes naturales comunes a todas las 
ÌÐĉ®Į�ÐĮĨÐÆðÐĮ�Ĩī�ÅÐĊÐťÆðīĮÐ�ÌÐ�ă�īðĪķÐš�ĉĴÐīðă�
y tener el poder de controlar la naturaleza mediante el 
ÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ÆðÐĊĴòťÆďȘ��ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ĊďĮ�ÐĊåīÐĊĴĉďĮ�
a sus consecuencias. Por ello, ahora surge el concepto 
de «renaturalizar  la urbanización». Ello implica volver a 
lo que la evidencia empírica demuestra claramente: la 
vida urbana no puede desconectarse de la naturaleza. 
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐŘðĮĴÐ�ķĊ�ÌðĉÐĊĮðĐĊ�ĊďīĉĴðŒȚ�ăďĮ�
sistemas urbano-ecológicos pueden ser más o menos 
equitativos (en particular, en términos de pobreza, 
desigualdades, exclusión), y también más o menos 
ecológicamente sostenibles (en términos de emisiones 
de carbono y el uso de los recursos naturales). Hoy en 
día, la mayoría de las ciudades son a la vez desiguales 
Ð�ðĊĮďĮĴÐĊðÅăÐĮȚ�Ðă�ǦǤɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐă�ĉķĊÌď�
son hoy más desiguales que hace 20 años (tal y como 
se explica en el capítulo 2)2. El gran peligro al que se 
enfrenta la sociedad humana es que, a medida que se 
avance con la descarbonización y la restauración de 
la «ecología», las ciudades sean más «verdes», pero 
sigan siendo desiguales. Del mismo modo, pueden 
volverse más igualitarias a costa de sus sistemas 
ecológicos. Este informe aborda los dos problemas, que 
tienen implicaciones claras para los gobiernos locales y 
regionales (GLR), que se sienten presionados, y tienen 
la responsabilidad de seguir caminos más equitativos y 
ecológicamente más sostenibles. Una transición urbana 
justa hacia un mundo más equitativo y sostenible debe 
restablecer el equilibrio que se perdió cuando la urbani-
zación se convirtió en un proceso socioeconómico que 
ÅÐĊÐťÆðĐ��ķĊďĮ�ĨďÆďĮ�ř�ÌÐĮĴīķřĐ�ăďĮ�ÅðÐĊÐĮ�ÆďĉķĊÐĮ�
globales. 

ȹtÐĊĴķīăðšī�ă�ķīÅĊðšÆðĐĊȺ�ĮðæĊðťÆ�ÅďīÌī�
las causas fundamentales de los numerosos retos 
globales y locales que actualmente amenazan el bien-
estar de todas las especies, humanas y no humanas. 
Las soluciones son las que todos y todas conocemos: 
(a) mejorar la salud y el bienestar de las personas, (b) 
proteger los servicios y la salud de los ecosistemas, (c) 
promover un uso más sostenible (y más circular) de los 
recursos, y (d) construir infraestructuras resilientes al 
cambio climático. Por lo tanto, renaturalizar también 
requiere un examen crítico de los impactos no deseados, 
como, por ejemplo, la transformación de los sistemas 

2 Clos, «Introduction».

y servicios ecológicos vitales en mercancías; los 
ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ŒÐīÌÐș�Ðă�ÌÐĮĨăšĉðÐĊĴď�
y la exclusión espacial; el consumo excesivo de recursos 
por parte de pocas personas, y la externalización del 
riesgo a determinados grupos sociales y territorios. 

Para lograr un camino transformador que tienda a 
renaturalizar las ciudades es necesario superar la 
actual dependencia económica de la explotación 
insostenible de los recursos naturales y el desarrollo 
intensivo en carbono, que agravan las desigualdades 
socioeconómicas y las injusticias socioambientales. A 
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medida que la escasez de recursos y los impactos climá-
ĴðÆďĮ�ĮÐ�ðĊĴÐĊĮðťÆĊș�ĴĉÅðÑĊ�ăď�ìÆÐĊ�ăďĮ�ĨīďÅăÐĉĮ�
con trayectorias históricas relacionadas con el racismo 
ř�ăĮ�īÐăÆðďĊÐĮ�ĨĴīðīÆăÐĮț�ă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�
vivienda y el suelo; la mercantilización de la natura-
leza y la vida urbana; la negligencia del Estado frente 
a lo que muchas veces se denomina como procesos 
«informales», que proporcionan viviendas y medios de 
subsistencia a la gran mayoría de la población urbana, 
y la insuficiencia de los sistemas de planificación 
actuales.

Actualmente, los GLR de todo el mundo están experi-
mentando con intervenciones ambiciosas para renatu-
ralizar la ciudad y los amplios sistemas territoriales que 
la sustentan. Algunas de estas intervenciones tienen el 
objetivo de ofrecer mejores servicios ambientales a los 
habitantes urbanos y, al mismo tiempo, responder a los 
desafíos climáticos. Para ello, refuerzan los sistemas 
vitales para garantizar la seguridad alimentaria y el 
acceso al agua, aumentan la habitabilidad de los barrios, 
crean oportunidades de ocio, revitalizan las economías 
locales y mejoran la salud de los habitantes. Aunque 
Ċď�ĮðÐĉĨīÐ�ÐĮ�å®Æðă�ðÌÐĊĴðťÆī�ÐþÐĉĨăďĮ�ÌÐ�ÆĉÅðďĮ�
sustanciales en el mundo real, este capítulo examina 
cómo se están elaborando los enfoques transforma-
dores en la práctica y por qué son importantes. No se 
trata de dictar medidas prescriptivas sobre lo que debe 
ìÆÐīĮÐș�Ċð�ÌÐ�æăďīðťÆī�ăĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�ÐĉĨīÐĊÌðÌĮ�ÐĊ�
ÆďĊĴÐŘĴďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮș�ĮðĊď�ÌÐ�ÐŘĉðĊī�ÅīÐŒÐĉÐĊĴÐ�

28 experiencias del norte y del sur globales que pueden 
servir de inspiración para aprender de los enfoques 
e iniciativas pasadas y en curso, al tiempo que se 
lanza una mirada crítica sobre sus potencialidades 
ř�ÌÐťÆðÐĊÆðĮȘ�'ă�ďÅþÐĴðŒď�ĴĉÅðÑĊ�ÐĮ�īÐÆďĊďÆÐī�ăďĮ�
diversos factores que pueden converger y ayudar a 
desencadenar acciones, programas y políticas de rena-
turalización, así como los que es posible que permitan 
a las ciudades ser motores de transformación dentro 
de sus múltiples y variados contextos.

La renaturalización de la urbanización es útil para los 
GLR porque les ayuda a comprender su camino actual, 
si no hay cambios del contexto: hacia dónde los lleva el 
statu quo, y qué tendría que cambiar para lograr un equi-
librio óptimo entre la equidad social y la sostenibilidad 
ecológica. Las referencias a una «transición justa» se 
īÐťÐīÐĊ�Å®ĮðÆĉÐĊĴÐ�ă�ÆķÌīĊĴÐ�ĮķĨÐīðďī�ÌÐīÐÆìď�ÌÐ�
ă�ťæķī�ǦȘǠȚ�ķĊ�ÆĉðĊď�ìÆð�ÆðķÌÌÐĮ�ĉ®Į�þķĮĴĮ�ÌÐĮÌÐ�
el punto de vista social y ecológicamente sostenibles. 
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ķĊ�ĴīĊĮðÆðĐĊ�ðĊþķĮĴ�ĴĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐ�ĮÐī�
una posibilidad. Por ejemplo, se podría descarbonizar 
Ðă�ĮðĮĴÐĉ�ķīÅĊď�ř�ìÆÐīăď�ĉ®Į�ÐťÆðÐĊĴÐ�ÐĊ�ÆķĊĴď�
al uso de recursos, pero sin reducir las desigualdades 
(urbanismo verde). En cambio, un enfoque inclusivo y 
redistributivo (urbanismo inclusivo) puede funcionar 
a corto plazo, pero a largo plazo las contradicciones 
del cambio climático y el agotamiento de los recursos 
pueden perjudicar lo que se ha conseguido antes. 
La renaturalización de la urbanización consiste en 
ðÌÐĊĴðťÆī�ăďĮ�īÐĴďĮ��ăďĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ÐĊåīÐĊĴī®Ċ�ăďĮ�:Ot�
si se comprometen con un camino hacia una forma 
ÌÐ�ķīÅĊðĮĉď�þķĮĴ�ř�ĮďĮĴÐĊðÅăÐȘ�}ĉÅðÑĊ�řķÌ��
evidenciar las tensiones potencialmente asociadas a 
otras trayectorias.

A partir de las consideraciones anteriores, en este 
capítulo se analizan tres enfoques diferentes, pero 
complementarios, a través de los cuales puede 
ponerse en práctica una acción transformadora hacia 
un desarrollo urbano y territorial más justo y sostenible. 
Estos enfoques los pueden desencadenar estrategias 
urbanas con visión de futuro, reacciones a crisis 
locales o globales, medidas para adaptarse a tensiones 
crónicas o una combinación de todos estos factores3. 
La siguiente sección comienza analizando el grado de 
gobernanza necesario para apoyar la renaturalización 
como camino de transformación. A continuación, se 
exploran las oportunidades y los precedentes que 
han surgido de diferentes enfoques y experiencias 
ÐĮĨÐÆòťÆĮȘ�O�ĸăĴðĉ�ĮÐÆÆðĐĊ�ÌÐĉķÐĮĴī�Ĩďī�ĪķÑ�ř�
cómo una perspectiva de justicia social es fundamental 
para consolidar tales enfoques y para garantizar que el 
conjunto sea mayor que la suma de sus partes.

Ǣ��īÐĊ�OÐŒř�ÐĴɁăȘș�ȹ�ĊăďÆāðĊæ�ķīÅĊ�ĴīþÐÆĴďīðÐĮȚ�ĨăĊĊðĊæ�åďī�
environmentally just transitions in Asia», en Sustainable Cities in Asia, ed. 
Federico Caprotti y Li Yu (Londres: Routledge, 2017).
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Figura 7.1 
Caminos de los gobiernos locales y 
regionales para renaturalizar

Fuente: autores
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2 Hacia una 
«gobernanza de 
la gobernanza» 
de las ciudades 
y la naturaleza
La aceleración de la urbanización ha dado lugar a sistemas 
urbanos muy complejos y difíciles de gobernar. Al mismo 
tiempo, la crisis medioambiental y el aumento de las 
desigualdades han dado lugar a una necesidad urgente de 
desarrollar nuevas orientaciones, tal y como se indica en 
Ðă�Z#w�ǠǠȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�ÆďĉĨăÐþðÌÌ�ř�ă�ÌðīÐÆÆðďĊăðÌÌ�
no son fáciles de conciliar: mientras que la complejidad 
implica resultados emergentes que no son fáciles de 
controlar4, la direccionalidad implica una gobernanza 
orientada a la meta para lograr objetivos concretos5. 
En consecuencia, las personas que se decantan por la 
complejidad tienen tendencia a restar importancia a la 
ĊÐÆÐĮðÌÌ�ÌÐ�ÌðīÐÆÆðďĊăðÌÌș�ř�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĪķÐ�ĨīÐťÐīÐĊ�
la direccionalidad para abordar las crisis a las que se 
enfrentan las ciudades, a su vez, quitan importancia a la 
complejidad. No obstante, estas posturas pueden recon-
ciliarse si se aplica una concepción relacional de la gober-
nanza6. Para reconciliar la complejidad y la necesidad de 
direccionalidad se necesitan nuevas capacidades que 

ǣ�tðā�qīÐðĮÐī�ÐĴɁăȘș�ȹwďÆðăȭÐÆďăďæðÆă�ĮřĮĴÐĉĮ�Į�ÆďĉĨăÐŘ�ÌĨĴðŒÐ�
systems: organizing principles for advancing research methods and 
approaches», Ecology and Society 23, n.o 4 (2018).

5 Mariana Mazzucato, The Value of Everything: Making and Taking in the 
Global Economy by Mariana Mazzucato (Londres: Allen Lane, 2018); Mariana 
TššķÆĴďș�TšķāðĮð�sďÅďș�ř�tðĊÐī�NĴĴÐăș�ȹ�ķðăÌðĊæ�ĮĴĴÐ�ÆĨÆðĴðÐĮ�ĊÌ�
ÌřĊĉðÆ�ÆĨÅðăðĴðÐĮ�Ĵď�ÌīðŒÐ�ĮďÆðă�ÆìĊæÐȚ�}ìÐ�ÆĮÐ�ďå�wďķĴì��åīðÆȺș���O�
AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�AĊĊďŒĴðďĊ�ĊÌ�qķÅăðÆ�qķīĨďĮÐ��ďīāðĊæ�qĨÐī�wÐīðÐĮ�ȧOďĊÌīÐĮș�
2021), https://bit.ly/3vF9vtp.

ǥ�Tīā�wœðăăðĊæș�}ìÐ��æÐ�ďå�wķĮĴðĊÅðăðĴřȘ�LķĮĴ�}īĊĮðĴðďĊĮ�ðĊ���ďĉĨăÐŘ��ďīăÌ 
(Londres: Routledge, 2020).

faciliten el cambio orientado a objetivos sin reducir la 
complejidad. }ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ĊăðšÌď�ÐĊ�Ðă�ÆĨòĴķăď�
3, este tema puede abordarse a través del concepto de 
«colibración»: la «gobernanza de la gobernanza», que se 
basa en desarrollar una forma de metagobernanza capaz 
de facilitar alianzas orientadas a metas compartidas con 
las que lograr cambios progresivos. Esto es especialmente 
importante cuando se trata de abordar las complejidades 
de la renaturalización de la urbanización y los retos inhe-
rentes a la búsqueda de transiciones urbanas «justas».  

La gobernanza urbana es clave para gestionar transi-
ciones urbanas justas y sostenibles y promover un cambio 
ĴīĊĮåďīĉÌďīȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ĵă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÆďĉÐĊĴÌď�
en el capítulo 3, la gobernanza urbana no es en absoluto 
uniforme en todas las regiones del mundo. En algunas 
īÐæðďĊÐĮș�ăďĮ�:Ot�ĴðÐĊÐĊ�ÆĨÆðÌÌ�þķīòÌðÆș�ťĊĊÆðÐī�
Ð�ðĊĮĴðĴķÆðďĊă�Ĩī�ðĊĴÐīŒÐĊðī�Ð�ðĊŦķðī�ÐĊ�ă�ďīðÐĊĴÆðĐĊ�
del desarrollo urbano, mientras que en otras tienen una 
capacidad de intervención muy limitada. En consecuencia, 
las políticas urbanas no siempre se traducen en programas 
y proyectos reales, lo que conduce a una divergencia 
entre los compromisos políticos que se proclaman y las 
experiencias reales de los habitantes de las ciudades, 
y, en particular, de los grupos urbanos más pobres. Por 
ĮķĨķÐĮĴďș�ìř�ĮķťÆðÐĊĴÐĮ�ĨīķÐÅĮ�ȧÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ÐĊ�
América Latina) que demuestran que las coaliciones polí-
ticas urbanas progresistas pueden promover transiciones 
urbanas justas. Las causas subyacentes de este cambio 
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en el equilibrio de poder varían; en algunos casos, nuevos 
movimientos y partidos surgen como resultado de crisis 
disruptivas (por ejemplo, escasez de agua, interrupciones 
de la movilidad, desalojos forzosos), mientras que, en 
otros, los nuevos actores urbanos surgen en respuesta 
a tendencias a más largo plazo (por ejemplo, escasez de 
vivienda, cambio tecnológico o aumento de los precios 
de los alimentos). La presencia de defensores de cambios 
progresistas (adscritos a organizaciones no guberna-
mentales (ONG), universidades, federaciones de traba-
jadores, nuevos partidos políticos, movimientos sociales 
o movimientos internacionales) suele desempeñar un 
papel de apoyo clave en la construcción y movilización 
ÌÐ�ăĮ�ĊīīĴðŒĮ�ÌÐ�ÐĮĴĮ�ÆďăðÆðďĊÐĮȘ�wð�ÐĮĴĮ�ĊķÐŒĮ�
coaliciones logran la victoria electoral, suelen poner en 
marcha programas ambiciosos que pretenden reorientar 
las trayectorias urbanas insostenibles e injustas.   

Las coaliciones políticas progresistas que gobiernan una 
ciudad, y que se comprometen con la sostenibilidad y 
la justicia social, suelen desarrollar una serie de herra-
mientas y capacidades institucionales para facilitar 
las dinámicas de transición sin reducir la complejidad. 
Cuando estos arreglos facilitan las alianzas para lograr una 
ĨīďĨķÐĮĴ�ÆďĉĨīĴðÌ�ĪķÐ�ÅÐĊÐťÆðÐ��ĴďÌ�ă�ĮďÆðÐÌÌș�
estas alianzas suelen ocupar un lugar central dentro de 
la gobernanza urbana y se traducen en resultados más 
þķĮĴďĮ�ř�ÐťÆÆÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÌÐÅðÌď��Įķ�ÑĊåĮðĮ�Ĩďī�

«equilibrar» y «asociar» intereses diversos, estos actores 
de la colibración urbana también pueden fracasar en sus 
objetivos de abordar las disparidades profundamente 
arraigadas relacionadas con el poder. Es posible que 
þķĮĴÐĊ�ÆðÐīĴďĮ�ÆďĉĨďĊÐĊĴÐĮ�ř�ĉďÌðťĪķÐĊ�ĨīÆðăĉÐĊĴÐ�
los sistemas de gobernanza para que respondan mejor 
a los retos medioambientales, pero a menudo las tran-
siciones e innovaciones ecológicas pueden no abordar 

plenamente las cuestiones clave relacionadas con la 
justicia social.  

Los debates que ha habido hasta la fecha y los estudios 
de caso que siguen se centran en la dinámica interna y 
ăďÆă�ÌÐ�ă�æďÅÐīĊĊš�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�
ŦķþďĮ�ÌÐ�ÅðÐĊÐĮ�ÆðīÆķăĊ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�æīÆðĮ�
a los sistemas globales de extracción de recursos7 que, a 
su vez, se basan en la apropiación de los bienes comunes. 
En gran medida, esto es debido a que el mundo occidental 
colonizó el resto del mundo durante un período de cinco 
siglos, a través de una lógica imperialista y fundamentada 
en la extracción de recursos y materias primas que aún 
persiste en la actualidad8. Actualmente, están surgiendo 
diversas formas de gobernanza mundial para hacer 
frente a las crisis planetarias (por ejemplo, los procesos 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático o CMNUCC, el Grupo de Alto Nivel 
Ĩī�ķĊ�'ÆďĊďĉò�ZÆÐ®ĊðÆ�wďĮĴÐĊðÅăÐș�ăĮ�īÐĮÐīŒĮ�ÌÐă�
Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
ă��ķăĴķī�ď��U'w�Z�ř�Ðă��ďĊŒÐĊðď�ĮďÅīÐ�ă�#ðŒÐīĮðÌÌ�
�ðďăĐæðÆș�ÐĊĴīÐ�ďĴīďĮȨȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĊ�ă�Ĩī®ÆĴðÆș�ÐĮĴĮ�
plataformas siguen estando sometidas al control de 
ĨďÌÐīďĮďĮ�ðĊĴÐīÐĮÐĮ�ÐÆďĊĐĉðÆďĮ�ď�ĨďăòĴðÆďĮ�ĪķÐ�ðĊŦķřÐĊ�
en la dinámica de la gobernanza mundial. Los mismos 
principios y obstáculos relacionados con el concepto 
de colibración utilizados para abordar las crisis globales 
pueden aplicarse a la renaturalización de la gobernanza, 
ya que ambos procesos constituyen intentos de conciliar 
la complejidad y la direccionalidad con mayor o menor 
grado de éxito. 

��ĉÐÌðÌ�ĪķÐ�ĮÐ�ðĊĴÐĊĮðťÆĊ�ăĮ�ĨďăðÆīðĮðĮ�ĉķĊÌðăÐĮ�
(incluidas las pandemias, que se originan en alteraciones 
de las relaciones con la naturaleza), se espera un fortaleci-
ĉðÐĊĴď�ÌÐ�ă�æďÅÐīĊĊš�ĉķĊÌðăȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�ìðĮĴďīð�
nos demuestra que no se trata de un proceso lineal. En el 
centro de la respuesta a cada crisis se encuentra la capa-
cidad (o la falta de ella) para facilitar la colibración, es decir, 
mejorar la gobernanza de la gobernanza. No obstante, es 
muy probable que persistan en paralelo formas de imperia-
lismo poscolonial, y que aumenten los niveles de violencia 
con la emergencia de más Estados frágiles y fallidos. Ya 
hay dos mil millones de personas que viven actualmente 
en Estados fallidos. Para analizar la renaturalización de 
la urbanización se deben tener presentes las relaciones 
entre estas formas de gobernanza global y las respuestas 
nacionales y la degradación de los bienes comunes plane-
tarios de los que todos dependemos. Esto es fundamental 
Ĩī�īÐĨăĊĴÐī�Ðă�ĉďÌď�ÐĊ�ĪķÐ�ĮÐ�ÆďĊťæķīĊ�ăĮ�®īÐĮ�
urbanas que consumen los recursos globales. En este 

Ǧ�>ÐðĊš�wÆìĊÌă�ÐĴɁăȘș�ȹ:ăďÅă�TĴÐīðă�9ăďœĮ�ĊÌ�tÐĮďķīÆÐ�qīďÌķÆĴðŒðĴřȚ�
Forty Years of Evidence», Journal of Industrial Ecology 22, n.o 4 (2017): 827-
38.

ǧ�wÅÐăď�LȘ�UÌăďŒķȭ:ĴĮìÐĊðș�Empire, Global Coloniality and African 
Subjectivity�ȧUķÐŒ��ďīāȚ��ÐīæììĊ��ďďāĮș�ǡǟǠǢȨȘ

9ķÐĊĴÐȚ�wĉķÐă�AāķȘ
Una mujer vende sus verduras en una kibanda, un puesto 
improvisado, en Kenia.
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sentido, vale la pena examinar la dinámica granular de 
la colibración urbana en casos como los de Ciudad del 
Cabo y Melbourne.

Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

 ° A principios de 2018 debía tener lugar el «Día Cero» 
(como se denominaba popularmente), es decir, el día en 
el que se suponía que los grifos de Ciudad del Cabo se 
ĮÐÆīòĊȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĴīĮ�ķĊ�ÆĉĨĎ�ÆďăÅďīĴðŒ�
impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de 
Ciudad del Cabo, las empresas y la sociedad civil, el 
consumo de agua se redujo a la mitad en tres meses 
sin necesidad de utilizar una solución tecnológica. 
La sequía fue el resultado de tres inviernos secos 
consecutivos (2015-17). Las zonas de captación que 
abastecen a la ciudad sufrieron su período más seco 
desde la década de 1930. La sequía hizo vulnerable 
a la ciudad por su dependencia casi exclusiva de las 
æķĮ�ĮķĨÐīťÆðăÐĮȘ�TÐÌðĊĴÐ�ķĊ�ÆďĉÅðĊÆðĐĊ�ÌÐ�
mecanismos, basados en tarifas y otros, la ciudad 
movilizó a los hogares, a las empresas y a la ciudadanía 
para responder a la sequía. La ciudadanía sustituyó 
el césped y las plantas sensibles al agua por otras 
alternativas que requerían menos agua; también 
redujo en gran medida su uso personal de agua y utilizó 
aguas grises para las cisternas de los inodoros. Los 
sectores comercial y empresarial también invirtieron 
en dispositivos de ahorro de agua, como grifos de 
bajo caudal, cabezales de ducha de bajo consumo y 
ÆðĮĴÐīĊĮ�ÌÐ�ðĊďÌďīď�ĉ®Į�ĨÐĪķÐĎĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�
dura realidad era que muchos y muchas residentes 
de los asentamientos informales tenían que vivir con 
ķĊ�ÌÑťÆðĴ�ÆīĐĊðÆď�ÌÐ�æķș�ĮķåīòĊ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�
en el acceso a las infraestructuras de agua y en 
invierno tenían que hacer frente a las inundaciones. 
:īÆðĮ��ă�řķÌ�ÌÐ�ķĊ�ÆďăðÆðĐĊ�ÐťÆš�ÌÐ�æīķĨďĮ�
comunitarios que no siempre obtuvieron el apoyo 
necesario de las autoridades locales, los hogares 
más pobres consiguieron adaptarse a la sequía sin 
tener que reducir la poca agua que utilizaban. Debido 
a sus repercusiones sistémicas e intersectoriales, 
durante el período previo al Día Cero, las respuestas 
a la crisis de la sequía basadas en la colaboración 
tuvieron que ser estratégicas e inclusivas y tener 
un gran impacto importante antes del Día Cero. Los 
actores intermedios desempeñaron un papel clave 
en este sentido, y el más importante fue la alianza 
Western Cape Economic Development Partnership. 
Financiada con fondos públicos, medió para lograr 
un acuerdo entre los tres niveles de gobierno, que 
hasta entonces habían realizado campañas separadas 
con mensajes distintos. Esta organización también 
facilitó la formación de una amplia coalición de grupos 
empresariales y de la sociedad civil que luego se 
ĴīĊĮåďīĉĐ�ÐĊ�ķĊ�ăðĊš�ÐťÆšș�ķĊĪķÐ�ðĊÐĮĴÅăÐȘ�
Como era de esperar, esta conmoción sistémica hizo 

que los administradores del agua tomaran conciencia 
de que las sequías inducidas por el clima no eran algo 
puntual, sino que se repetirían, y que por ello era 
necesario cambiar la forma de gestionar el preciado 
recurso del agua. Además, aunque la sequía terminó, 
los consumidores y consumidoras no volvieron a 
ĮķĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ĊĴÐīðďīÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĮķĉď�ÌÐ�æķȘ�wð�Įķ�
respuesta se mantiene, esta combinación de cambio 
de comportamiento e innovación tecnológica podría 
dar lugar a un nuevo sistema de gobernanza del agua 
en Ciudad del Cabo en el futuro. 

Melbourne (Australia)

 ° En 2003, la ciudad de Melbourne decidió que quería 
ser neutra en carbono para 2020. Para ello, adoptó el 
documento estratégico Zero Net Emissions by 2020: 
A Roadmap to a Climate Neutral City. A continuación, 
consiguió que toda la ciudad se asociara para impulsar 
esta estrategia. Los resultados fueron mejoras 
īÌðÆăÐĮ�ÐĊ�ă�ÐťÆðÐĊÆð�ÐĊÐīæÑĴðÆș�īÐÌķÆÆðďĊÐĮ�
en el consumo de energía y agua, y también una 
mejor gestión de los residuos de la ciudad. Debido 
a las prolongadas sequías que sufre Melbourne, en 
2020 el consumo de agua se había reducido en un 
ǣǟɁɦȘ�OĮ�ÆÆðďĊÐĮ�ÌðīÐÆĴĮ�ðĊÆăķřÐīďĊ�ă�ðĊĴīďÌķÆÆðĐĊ�
gradual de céspedes resistentes a la sequía en los 
parques y campos deportivos de la ciudad, el uso de 
agua recuperada para el riego y el uso del acolchado o 
mulching para mejorar la retención de agua. Además, 
una iniciativa de cambio gratuito de cabezales de 
ducha redujo la cantidad de agua utilizada por persona 
al año en 13.500 litros y se animó a la ciudadanía a 
recoger agua de lluvia para el riego de jardines. Las 
īÐĮĴīðÆÆðďĊÐĮ�åķÐīďĊ�ďÅăðæĴďīðĮȘ�wðĊ�ă�řķÌ�ÌÐ�ăĮ�
asociaciones organizadas con el sostén de la ciudad 
de Melbourne no habría sido posible lograr tal apoyo y 
compromiso de toda la ciudad, ni los cambios en los 
ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮȘ

En resumen, renaturalizar la urbanización consiste 
en conseguir transiciones urbanas que reconcilien la 
complejidad y la direccionalidad. Las dos experiencias 
anteriores demuestran que la gobernanza de alianzas es 
la más adecuada para responder a situaciones de alta 
complejidad. Los GLR y otros actores clave que pueden 
ayudar a impulsar el cambio urbano necesitan una «brújula» 
que les ayude a navegar y adaptarse al ritmo, a la dinámica 
y a los patrones cambiantes de los sistemas adaptativos 
complejos del mundo real. Dicha brújula debe crearse en 
función del contexto, por lo que dependerá de dónde se 
encuentren las capacidades y redes adecuadas dentro de 
cada ciudad concreta (ya sea en los GLR, las universidades 
ď�ăĮ�ZU:ș�ÐĴÆȘȨȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĊďīĉăĉÐĊĴÐ�ĮÐ�īÐĪķðÐīÐ�ķĊ�
grupo o una red que puedan comprender las complejidades 
y, al mismo tiempo, permitir interacciones que den lugar a 
compromisos con caminos de acción concretos.
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3 Construir 
transiciones justas 
dentro y fuera de 
las ciudades

Para poder aplicar transiciones justas es necesario 
abordar los impactos negativos de las ciudades 
sobre los lugares que les proporcionan recursos, que 
a menudo se encuentran lejos. La apropiación de los 
bienes comunes globales por parte de las élites urbanas, 
incluso vía formas coloniales, permitió la acumulación de 
riquezas y contribuyó al aumento de las desigualdades 
en los pueblos y las ciudades, desigualdades que se 
profundizaron en todas las regiones en poco más de un 
siglo9. Una transición urbana justa implica abordar las 
desigualdades persistentes tanto dentro como fuera de 
los límites de la ciudad, ya que los sistemas urbanos y los 
mercados inmobiliarios reproducen sistemáticamente 
la exclusión social a medida que avanza la urbanización. 
Para lograr la igualdad urbana y territorial, es necesario 
considerar los múltiples métodos a través de los cuales 
las infraestructuras y sus redes captan los recursos de 
los sistemas naturales y los distribuyen dentro de los 
sistemas urbanos de forma espacialmente desigual. 
A partir de la década de 1980, el modelo neoliberal se 
opuso al modelo tradicional de gobernanza municipal, de 
infraestructuras en red gestionadas públicamente, lo que 
favoreció a un nuevo conjunto de élites urbanas, entre las 
que se encuentran poderosos promotores inmobiliarios, 
ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ȧåīÐÆķÐĊĴÐĉÐĊĴÐȨ�æăďÅăðšÌĮș�
propietarios y operadores de servicios de infraestructuras 

9 Neil Brenner, AĉĨăďĮðďĊĮȥ'ŘĨăďĮðďĊĮȚ�}ďœīÌĮ��wĴķÌř�ďå�qăĊÐĴīř�
Urbanization (Berlín: Jovis Verlag, 2014).

privatizados y una amplia gama de intereses translocales. 
Por ello, ahora se necesitan nuevas formas de gober-
nanza urbana que puedan gestionar infraestructuras 
alternativas, descentralizadas y distribuidas en red, que 
sean potencialmente más inclusivas y ecológicamente 
sostenibles. Ejemplos de ello se observan en las luchas 
populares contra los sistemas de agua privatizados en 
ĨòĮÐĮ�Æďĉď�}ĊšĊð�ř��ďăðŒðș�ĪķÐ�ÌðÐīďĊ�ăķæī��ă�īÐŒÐī-
sión de la prestación de servicios de agua privatizados. 
Otro ejemplo sería la proliferación (y posterior reversión) 
de las energías renovables de propiedad cooperativa en 
#ðĊĉīÆ�ř��ăÐĉĊðȘ�'Ċ�ǡǟǠǡș�Ðă�ǤǟɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ÐĊÐīæòĮ�
renovables de Alemania pertenecían a cooperativas o 
municipios.  

Los GLR son conscientes de la dinámica cambiante de 
la urbanización. En muchos lugares del sur global, el 
reto consiste en hacer frente a la rápida expansión de la 
población urbana. En cambio, en algunas partes del norte 
global (y especialmente en algunas partes de Europa), los 
retos se relacionan más con la disminución de la población 
y la reducción de los ingresos. En el sur global, como lo 
señalan los datos del informe World Urbanization Pros-
pects 2018ș�ĴďÌŒò�ĴðÐĊÐ�ĪķÐ�ÆďĊĮĴīķðīĮÐ�ÆĮð�Ðă�ǤǟɁɦ�ÌÐă�
tejido urbano que existirá en 205010. Este deberá albergar 
la mayor parte de la población adicional, de casi cuatro mil 

Ǡǟ�ZU�ȭ#�'wș�ȹ�ďīăÌ��īÅĊðšĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮȚ�}ìÐ�ǡǟǠǧ�tÐŒðĮðďĊȺ�ȧUķÐŒ�
�ďīāș�ǡǟǠǨȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǦĊ'�}.
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millones de personas, que habitarán en las ciudades de 
los países en desarrollo, y especialmente en las ciudades 
Įð®ĴðÆĮ�ř�åīðÆĊĮȘ�wð�ÌÐĉ®Į�ĮÐ�ĴðÐĊÐ�ÐĊ�ÆķÐĊĴ��
los más de mil millones de personas que actualmente 
viven en asentamientos informales, es muy probable que 
las ciudades del sur global tengan que proveer infraes-
tructuras para los 3.400 millones de nuevos habitantes 
urbanos que habrá en 2050. La estadística siguiente es 
un buen ejemplo de ello: las ciudades chinas utilizaron 
más cemento en el boom de urbanización que tuvo lugar 
entre 2011 y 2013 que Estados Unidos en todo el siglo 
XX. Este hecho plantea preguntas obvias: ¿Cuáles son 
los recursos que serán necesarios para la urbanización 
futura si se mantienen los métodos actuales y se aplican 
ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ĮďÆðďĴÑÆĊðÆďĮ�ìÅðĴķăÐĮȟ�Ƞ�ķ®ăÐĮ�ĮÐīòĊ�ăĮ�
implicaciones en materia de recursos para proporcionar 
ĮðĮĴÐĉĮ�ĮďÆðďĴÑÆĊðÆďĮ�ĉ®Į�þķĮĴďĮ�ř�ĮďĮĴÐĊðÅăÐĮȟ�qī�
que los GLR aborden estas cuestiones, habrá que tener 
en cuenta los retos cuantitativos y cualitativos que hay 
que afrontar en el camino hacia una transición urbana 
más justa.

Existen varios informes útiles para entender el alcance 
ÌÐ�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ķīÅĊďĮȘ�
#ðÆìďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ĮÐ�ăðĉÐĊĴĊ�ÌÐ�ăďĮ�ÅðÐĊÐĮ�ĊĴķ-
rales comunes heredados de la evolución, los cuales son 
extraídos a través de los sistemas industriales e infraes-
tructuras. Estos son propiedad de las élites urbanas, las 
ÆķăÐĮ�ăďĮ�ťĊĊÆðĊ�ř�ăďĮ�æÐĮĴðďĊĊȘ�'ă�ðĊåďīĉÐ�El peso de 
las ciudades del Panel Internacional de Recursos11, que se 
presentó en 2018, fue el primer análisis empírico de los 
ŦķþďĮ�ĴďĴăÐĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ķīÅĊďĮ�
proyectados hasta 2050. Estos recursos engloban la 
biomasa (incluidos los alimentos, los materiales, los 
productos forestales y el combustible), los combustibles 
fósiles, los materiales de construcción (principalmente 
arena y cemento) y los metales y minerales. El informe 
reveló que, si la población urbana mundial casi se duplica 
ÌÐ�Īķò��ǡǟǤǟș�ř�Įð�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ķīÅĊď�ĮðæķÐ�ĨăĊðťÆ®Ċ-
dose y gestionándose como hasta ahora, las necesidades 
anuales de recursos de los asentamientos urbanos del 
mundo aumentarán de 40.000 millones de toneladas en 
2010 a 90.000 millones de toneladas en 2050. Además, 
si se mantiene a largo plazo la tendencia histórica de 
ÌÐĮÌÐĊĮðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ķīÅĊďĮș�ĪķÐ�ÐĊ�
ă�ÆĴķăðÌÌ�ÐĮ�ÌÐ�ķĊ�ǡɁɦ�Ċķăș�Ðă�ķĮď�ÌÐă�ĮķÐăď�ķīÅĊď�
ĨĮī®�ÌÐ�Ǡ�ĉðăăĐĊ�ÌÐ�āĉȈ��ĉ®Į�ÌÐ�ǡșǤ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�āĉȈ�
en 2050. Cabe señalar que esta expansión afectaría a 
las tierras de cultivo más productivas del mundo (los 
impactos más negativos se producirían en Asia y África) 
y, por tanto, amenazaría los sistemas de suministro de 
alimentos y la soberanía alimentaria general de millones 
de pequeños agricultores12.    

ǠǠ�Tīā�wœðăăðĊæ�ÐĴɁăȘș�ȹ'ă�ĨÐĮď�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮȘ�OďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ĪķÐ�ÐŘðæÐ�ă�
urbanización del futuro» (Nairobi, 2018), https://bit.ly/3J4F0oH.

Ǡǡ��ìīðĮĴďĨìÐī��īÐĊ�#ȸ�ĉďķī�ÐĴɁăȘș�ȹ9ķĴķīÐ�ķīÅĊ�ăĊÌ�ÐŘĨĊĮðďĊ�ĊÌ�
implications for global croplands», Proceedings of the National Academy of 

El informe El peso de las ciudades también analizó 
alternativas. En general, para alcanzar un objetivo de 
consumo de materiales de seis toneladas per cápita (a 
ťĊ�ÌÐ�ăðĊÐī�Ðă�ÆďĊĮķĉď�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ÆďĊ�Ðă�ďÅþÐĴðŒď�Net 
Zero 2050) habría que reducir a la mitad el consumo total 
de recursos en los asentamientos urbanos de cara a 2050. 
�ķĊ�Įòș�ìř�ĪķðÐĊ�īæķĉÐĊĴ�ĪķÐ�ÐĮď�Ċď�ÐĮ�ĮķťÆðÐĊĴÐȚ�
equivale a lo que se consumía en 2010, pero con 3.500 
millones de consumidores urbanos más. Además, aunque 
se supone que no ya no habrá asentamientos informales, 
el uso desigual de los recursos seguiría existiendo. No 
obstante, incluso si de esta manera se reduce el consumo 
de recursos a la mitad, se requeriría una reducción masiva 
del consumo de recursos en el mundo desarrollado para 
hacer posible el aumento del consumo de recursos en los 
países en desarrollo, donde será más necesario. En las 
economías desarrolladas de baja densidad (Norteamérica, 
Australia), el consumo de recursos es de 25-35 toneladas 
per cápita, mientras que en las economías desarrolladas 
de alta densidad (Europa, Japón) es de 15-18 toneladas 
ĨÐī�Æ®ĨðĴȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮĴďĮ�ÌĴďĮ�ĮķĨďĊÐĊ�ĪķÐ�ăďĮ�
recursos que se utilizan para producir los bienes que se 
importan a los países ricos (lo que se denomina «drenaje 
de recursos») se asignan a los países exportadores y no a 
ăďĮ�ðĉĨďīĴÌďīÐĮȘ�wð�ĮÐ�ÆďīīðæÐ�ÐĮĴÐ�Ðīīďī�ĉÐĴďÌďăĐæðÆď�
utilizando el enfoque de la huella material, el panorama 
cambia bastante13Ș�}ă�ř�Æďĉď�ÌÐĉķÐĮĴī�Ðă�ĉĨ�
siguiente, la huella material de las naciones es totalmente 
desigual: la de Norteamérica, Europa y Australia es de 20 
a 50 toneladas per cápita, mientras que la de la mayor 
parte de África e India es de 1 a 5 toneladas per cápita. 
La mayor parte de los recursos extraídos de la naturaleza 
son utilizados para la construcción y son absorbidos por 
ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ķīÅĊďĮȘ�qďī�ăď�ĴĊĴďș�Ðă�ĉĨ�ÌÐ�ă�ťæķī�
7.2, que muestra la huella material nacional per cápita 
(hm/cáp., en toneladas per cápita o t/cáp.), representa 
ÌÐ�åďīĉ�ÐťÆš�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ÌÐ�ķĊ�ÐÆďĊďĉò�
æăďÅă�ÆÐĊĴīÌ�ÐĊ�Ðă�®ĉÅðĴď�ķīÅĊďȘ�'ĮĴďĮ�ŦķþďĮ�ĮďĊ�
posibles gracias a la extracción y el despliegue global de 
īÐÆķīĮďĮ�ĊĴķīăÐĮ�ÐĊ�ÅÐĊÐťÆðď�ÌÐ�ăďĮ�ÌďĮ�ĉðă�ĉðăăďĊÐĮ�
ÌÐ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ķīÅĊďĮ�ĪķÐ�ÆďĊĮķĉÐĊ�Ðă�ǧǥɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�
productos manufacturados del mundo14.  

En este sentido, a partir de las evaluaciones del ciclo 
de vida de los sistemas energéticos en los barrios, de 
ăďĮ�ÐÌðťÆðďĮ�ÐÆďăĐæðÆďĮ�ř�ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĨĸÅăðÆď�ÌÐ�ǧǣ�
ciudades, el informe demuestra que en cada uno de estos 
sectores podría lograrse una economía de recursos de 
ÐĊĴīÐ�Ðă�ǢǥɁɦ�ř�Ðă�ǤǣɁɦ�ÌÐă�ķĮď�ÆĴķă15Ș�wð�ÐĮĴď�ĮÐ�ÆķĉĨăÐ�

Sciences 114, n.o 34 (2016): 8939-44.

ǠǢ�}ìďĉĮ�ZȘ��ðÐÌĉĊĊ�ÐĴɁăȘș�ȹ}ìÐ�ĉĴÐīðă�åďďĴĨīðĊĴ�ďå�ĊĴðďĊĮȺș�
Proceedings of the National Academy of Sciences 112, n.o 20 (2013): 6271-76.

14 PNUD, «Informe sobre Desarrollo Humano» (Oxford, 1998),  
https://bit.ly/3meQyg0.

ǠǤ�wœðăăðĊæ�ÐĴɁăȘș�ȹ'ă�ĨÐĮď�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮȘ�OďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ĪķÐ�ÐŘðæÐ�ă�
urbanización del futuro». El análisis del ciclo de vida es una metodología 
para calcular la cantidad total de recursos directos e indirectos que se 
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para estos sectores, se supone que es más que probable 
que también sea válido para otros, como el uso de energía 
industrial y comercial, el uso de combustibles fósiles, 
los sistemas de agua y saneamiento, los sistemas de 
īÐĮðÌķďĮ�ĮĐăðÌďĮ�ř�ă�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķī�ŒðăȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�
consideraciones fundamentales para los GLR que se 
adhieren al objetivo de impulsar un camino para rena-
ĴķīăðšīȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ķĊĪķÐ�ă�ĉÐþďī�ÌÐ�ă�ÐťÆðÐĊÆð�
de los recursos podría dar lugar a una relación menos 
extractiva entre los sistemas urbanos y la naturaleza, no 
reduciría las desigualdades ni cambiaría la distribución 
de la propiedad de estos recursos. 

Solo se consiguen transformaciones profundas si las 
ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�Ĩī�ăďæīī�ķĊ�ĉřďī�ÐťÆðÐĊÆð�ÐĊ�Ðă�
uso de los recursos se correlacionan con los objetivos 
de justicia social. Esto es especialmente cierto en el 
caso de las intervenciones que promueven la densi-
ťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÅīīðďĮ�ĮďÆðăĉÐĊĴÐ�ĉ®Į�ĉÐšÆăÌďĮȘ La 

utilizan en un sistema determinado, sea cual sea, desde una ciudad entera o 
un sector industrial hasta una fábrica individual o un hogar.

expansión urbana en ciertas partes de la ciudad tiende a 
favorecer a las personas ricas (especialmente si implica 
eludir los elevados impuestos sobre la propiedad, ya 
que en algunas zonas estos se subvencionan para las 
personas con menos recursos) en lugar de a las personas 
pobres urbanas, que se ven empujadas hacia las zonas 
ĨÐīðķīÅĊĮ�ř��ďĴīĮ�ĨīĴÐĮ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌȘ�O�ÌÐĊĮðťÆÆðĐĊ�
puede invertir ambas tendencias, si se aplica de acuerdo 
con una agenda de justicia social. Es muy posible que 
ÐĮĴď�ÐŘū�ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�ĮďÅīÐ�Ðă�ĉÐīÆÌď�
inmobiliario, pero esto suele verse limitado en muchas 
jurisdicciones, ya que las clases propietarias urbanas 
organizadas cuentan con el respaldo de instituciones 
ťĊĊÆðÐīĮ�ĪķÐ�ķĴðăðšĊ�ă�ĨīďĨðÐÌÌ�ķīÅĊ�Ĩī�ÐŘĨĊÌðī�
las deudas.   

O�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÆðÐĊĴòťÆ�ř�ăďĮ�ÌÐÅĴÐĮ�ĨďăòĴðÆďĮ�ĮďÅīÐ�
ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ķīÅĊďĮ�ĮÐ�ìĊ�ĉķăĴðĨăðÆÌď�ÐĊ�ăďĮ�
últimos años. Esta fuente de conocimientos emergentes 
ofrece estudios de casos empíricamente detallados en 
los que se basan las conclusiones normativas sobre 
cómo reducir el consumo de recursos en las ciudades. 

Figura 7.2 
Huella material de las naciones

9ķÐĊĴÐȚ�}ìďĉĮ�ZȘ��ðÐÌĉĊĊ�ÐĴ�ăȘș�ȹ}ìÐ�ĉĴÐīðă�åďďĴĨīðĊĴ�ďå�ĊĴðďĊĮȺș�Proceedings of the National Academy of Sciences�ǠǠǡș�ĊȘo�ǡǟ�ȧǡǟǠǢȨȚ�ǥǡǦǠȭǦǥȘ

Hm/CáP. (t/CáP.)

0,0 - 1,0

1,1 - 2,5

2,6 - 5,0

5,1 - 7,5

7,6 - 10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 100,0

100,1 - 300,0



3 CoNstruir traNsiCioNes Justas deNtro y Fuera de las Ciudades

27707 RENATURALIZAR

La investigación sobre la infraestructura urbana tiene una 
tradición mucho más larga y se basa en una amplia gama 
de disciplinas. En los últimos años, esta investigación se 
ì�ÆÐĊĴīÌď�ÐĊ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮș�
la gobernanza, la inclusión social y las innovaciones 
ĴÐÆĊďăĐæðÆĮȘ�#Ð�åďīĉ�ÅĮĴĊĴÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒș�ř�ÆďĊ�ĨďÆĮ�
excepciones, el debate sobre la infraestructura urbana 
ĊďīĉăĉÐĊĴÐ�ðæĊďī�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮș�ř�Ðă�ÌÐÅĴÐ�
sobre los flujos de recursos suele ignorar la infraes-
ĴīķÆĴķī�ĊÐÆÐĮīð�Ĩī�ÆďĊÌķÆðī�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�
a través de los sistemas urbanos. La renaturalización 
de las ciudades implica el diseño, la construcción, el 
funcionamiento y el mantenimiento de las infraestruc-
ĴķīĮ�ķīÅĊĮ�Ĩī�ÆĊăðšī�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ��
través de los sistemas urbanos disociando la mejora 
del bienestar del aumento del uso de los recursos en 
el tiempo. La disociación parte de la premisa de que un 
mundo sostenible solo puede lograrse si se utilizan más 
recursos renovables y menos no renovables («sustituibi-
ăðÌÌ�ÌÐ�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮȺȨ�ÌÐ�åďīĉ�ĉ®Į�ÐťÆðÐĊĴÐ�ȧȹÐťÆðÐĊÆð�
ÌÐ�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮȺȨ�ř�ĉķÆìď�ĉ®Į�ÐĪķðĴĴðŒ�ȧȹĮķťÆðÐĊÆð�
de los recursos»). Esta combinación de sustituibilidad, 
ÐťÆðÐĊÆð�ř�ĮķťÆðÐĊÆð�ĨďĊÐ�ÐĊ�ĴÐă�ÌÐ�þķðÆðď�ăďĮ�ĴīÐĮ�
pilares del urbanismo dominante tal y como han evolu-
cionado a lo largo del siglo XX: los recursos naturales 
son ilimitados, los precios del mercado determinan la 
asignación de estos recursos y las desigualdades son 
inevitables. Estos tres pilares, cuyo principal objetivo 
es sostener el crecimiento económico, también se han 
convertido en sinónimos de «desarrollo». 

O�ĮķťÆðÐĊÆð�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ðĉĨăðÆ�ĨīďĉďŒÐī�ķĊ�ķĮď�ĉ®Į�
equitativo de ellos. Hace referencia a la necesidad de 
reducir el consumo de recursos de los habitantes urbanos 
más ricos de entre 16 y 35 toneladas per cápita a 6-10 tone-
ladas per cápita, y de aumentar el consumo de los habi-
tantes urbanos más pobres de 1-3 toneladas per cápita a 
5-8 toneladas per cápita. El uso desigual de los recursos 
ĮÐ�ĮķÐăÐ�ťĊĊÆðī�ÆďĊ�ĮķÅŒÐĊÆðďĊÐĮ�ÆīķšÌĮ�ĮďÅīÐ�ăĮ�
infraestructuras a las que acceden los sectores más 
ricos de la sociedad urbana. Un uso más equitativo de 
los recursos en barrios más densamente ocupados y 
socialmente mixtos costaría menos per cápita a lo largo 
del tiempo y conseguiría una mayor cohesión social 
que las ciudades divididas y desiguales. Dado que la 
ÌÐĊĮðťÆÆðĐĊ�ĴðÐĊÌÐ��ĨīďŒďÆī�ķĊ�ķĉÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�ĊðŒÐăÐĮ�
de seguridad (debido al fenómeno de la «multiplicidad de 
ojos en un espacio»), sería necesario gastar mucho menos 
en medidas de seguridad personal16Ș�O�ÌÐĊĮðťÆÆðĐĊ�
también debe considerarse como un modo de vida profun-
damente relacional: suele implicar el acceso a espacios 
públicos a escala de barrio, calles peatonales, movilidad 
Ċď�ĉďĴďīðšÌș�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĉĮðŒď�ÐťÆðÐĊĴÐ�ř�ĮÐĪķðÅăÐș�
actividad comercial de proximidad en lugar de centros 

16 Jan Gehl, Cities for People (Washington, DC: Island Press, 2010).

ÆďĉÐīÆðăÐĮș�ÐÌðťÆðďĮ�ÌÐ�ǣ��ǥ�ĨðĮďĮ�ř�ķĊ�ĉřďī�ĊĸĉÐīď�ÌÐ�
ðĊĴÐīĮÐÆÆðďĊÐĮ�Ĩďī�ìÐÆĴ®īÐ�Ĩī�ĨīďĉďŒÐī�ŦķþďĮ�ĨďīďĮďĮȘ�
El valor de las propiedades urbanas individuales dentro 
de estos barrios es producto de su dinámica relacional y 
de las complejas interacciones entre las normas sociales, 
las transacciones del mercado, la conciencia colectiva 
y, por tanto, las voces locales. Existen muchos ejemplos 
de entornos socialmente mixtos de este tipo en ciudades 
tanto de países desarrollados como en desarrollo17. Desde 
el punto de vista de los recursos, este es el tipo de entorno 
ŒðĴă�ĪķÐ�ÐĮ�ÆďĉĨĴðÅăÐ�ÆďĊ�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�ÌÐ�ÐťÆðÐĊÆð�ř�
ĮķťÆðÐĊÆð�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮȘ�

Los ejemplos que siguen ilustran la diversidad de 
ÆďĊĴÐŘĴďĮ�ÐĊ�ăďĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ìĊ�ĨīďÌķÆðÌď�īÐÆďĊťæķīÆðďĊÐĮ�
ÌÐ�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮș�ÆďĊ�ðĉĨăðÆÆðďĊÐĮ�Ĩī�ăďĮ�ŦķþďĮ�
de recursos. Demuestran que estas implicaciones se 
producen aunque no exista un vínculo explícito entre 
el uso sostenible de los recursos y los resultados de la 
equidad social.

Pekín (China)

 ° O�ÆĨðĴă�ÌÐ��ìðĊș�qÐāòĊș�ăăÐŒ�ĉķÆìďĮ�ĎďĮ�ĮķåīðÐĊÌď�
escasez de agua debido a la combinación de una 
oferta decreciente y una demanda creciente. Una 
combinación de años sucesivos de precipitaciones 
por debajo de la media, el elevado crecimiento de la 
ĨďÅăÆðĐĊ�ř�ă�ÆďĊĴĉðĊÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�æķĮ�ĮķĨÐīťÆðăÐĮ�
y subterráneas han hecho que la disponibilidad de agua 
dulce per cápita de la ciudad haya pasado de 1.000 m³ 
en 1949 a menos de 230 m³ en 2007. A medida que la 
ciudad se ha ido expandiendo, la demanda ha pasado 
de los usos agrícolas e industriales a los residenciales, 
y el consumo de agua doméstica se ha duplicado en 
los diez años anteriores a 2005; posteriormente ha 
seguido aumentando a un ritmo ligeramente inferior. 
Para colmo, las políticas han reducido las opciones 
de suministro, porque han permitido la degradación 
ÌÐ�ăĮ�ÆķÐĊÆĮ�ìðÌīďæī®åðÆĮ�ÌÐ�qÐāòĊȘ�}ĉÅðÑĊ�
han apoyado el despilfarro de agua, puesto que han 
favorecido proyectos de ingeniería a gran escala para 
aumentar el suministro de agua con poco o ningún 
coste adicional para los consumidores. En uno de los 
ĨīðĉÐīďĮ�ÐĮåķÐīšďĮ�ÌÐ�qÐāòĊ�Ĩī�ìÆÐī�åīÐĊĴÐ��ă�
escasez de agua, en 1987, el gobierno local introdujo 
una normativa que obligaba a todos los hoteles con 
ķĊ�ĮķĨÐīťÆðÐ�ÆďĊĮĴīķðÌ�ĮķĨÐīðďī��ǡǟȘǟǟǟ�ĉȈș�ř�
�ĴďÌďĮ�ăďĮ�ÐÌðťÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ÌÐ�ĉ®Į�ÌÐ�ǢǟȘǟǟǟ�ĉȈ�
(como escuelas, universidades, estaciones de tren y 
aeropuertos), a construir instalaciones de tratamiento 
de agua in situ para poder reciclar y reutilizar el agua. 
wð�ĮÐ�ĨăðÆ�ř�åķĊÆðďĊ�ÅðÐĊș�ÐĮĴÐ�ĴðĨď�ÌÐ�ĮðĮĴÐĉ�
descentralizado de tratamiento del agua puede ser 

ǠǦ�TīĴÐĊ�>þÐī�ÐĴɁăȘș�Neighbourhoods for the Future: A Plea for a Social and 
Ecological Urbanism�ȧ�ĉĮĴÐīÌĉȚ��ăðš�}īĊÆðĴřș�ǡǟǡǡȨȘ
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un modelo útil para otras ciudades. Permite una 
æÐĮĴðĐĊ�ĉ®Į�ÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ìòÌīðÆďĮ�ř�ĨķÐÌÐ�
reducir la contaminación de los sistemas de aguas 
ĮķĨÐīťÆðăÐĮ�ř�ĮķÅĴÐīī®ĊÐĮș��ă�ŒÐš�ĪķÐ�řķÌ��
superar muchas de las limitaciones de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales centralizadas. Las 
ĨăĊĴĮ�ĉ®Į�ĨÐĪķÐĎĮ�ĮďĊ�ĉ®Į�ī®ĨðÌĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆī�
e instalar y están mejor preparadas para atender las 
necesidades de capacidad que cambian rápidamente 
ÐĊ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐ�ī®ĨðÌď�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�Æďĉď�qÐāòĊȘ��ă�
reutilizar las aguas grises y las aguas residuales 
parcialmente tratadas in situ para usos no potables 
como las cisternas de los inodoros, el riego o la limpieza 
de las calles, se puede reducir la demanda de agua 
potable y de instalaciones centralizadas de tratamiento 
de aguas; ello ahorra recursos y reduce costes.

Durban (Sudáfrica)

 ° Unas 450 toneladas de residuos llegan diariamente 
ă�ŒÐīĴÐÌÐīď�ÌÐ�TīðĊĊìðăăș�ĮðĴķÌď��ǡǟ�āĉ�ÌÐ�
Durban. El proyecto comenzó con una evaluación 
del impacto ambiental, lo que convirtió a Mariannhill 
ÐĊ�Ðă�ĨīðĉÐī�ŒÐīĴÐÌÐīď�ÌÐ�wķÌ®åīðÆ�ĪķÐ�ĮÐ�ĮďĉÐĴðĐ�
a un estudio de este tipo. Esta evaluación determinó 
la necesidad de restaurar el ecosistema local, 
minimizar la pérdida de biodiversidad, conectar 
el emplazamiento con otras reservas naturales 
y apoyar los patrones naturales de migración. El 
vertedero de Mariannhill tenía que diseñarse para 
evitar la contaminación ambiental y restaurar las 
zonas dañadas. Los objetivos clave del proyecto eran 
recoger y tratar las emisiones nocivas del vertedero 
con métodos naturales, sólidos y de bajo coste, y 
rescatar el suelo y la vegetación autóctona eliminada 
durante la construcción del emplazamiento y 
almacenarla en un vivero in situ. Otros objetivos eran 
ayudar a mitigar el cambio climático reduciendo 
las emisiones de gases de efecto invernadero y 
proporcionar ingresos a la ciudad mediante la venta 
de electricidad y créditos de carbono generados a 
partir del metano capturado. Como resultado, este 
vertedero fue pionero en su enfoque ecológico para 
contener, tratar y reutilizar los lixiviados. El gas 
metano se captura y se utiliza para generar entre 
ǣǤǟȘǟǟǟ�ā�ì�ř�ǥǤǟȘǟǟǟ�ā�ì�ÌÐ�ÐăÐÆĴīðÆðÌÌ�ă�ĉÐĮȘ�
Además, las especies vegetales autóctonas, que en 
otras circunstancias habrían sido destruidas por el 
vertedero, se han propagado y ampliado en un vivero 
ÆďĊ�ťĊÐĮ�ÐĮĨÐÆðăÐĮȘ�qďī�ÆďĊĮðæķðÐĊĴÐș�ă�šďĊ�ÐĊ�
la que se encuentra el vertedero se declaró reserva 
natural en 2002; lo que fue una primicia para un 
vertedero en el contexto sudafricano.

No existen ejemplos globales de sistemas urbanos 
socialmente inclusivos y ecológicamente diseñados. 
Proyectos urbanos como Masdar (Emiratos Árabes 

Unidos) y Songdo (República de Corea) son casos 
de enclaves verdes de élite y, de hecho, el ejemplo 
perfecto de una transición injusta. A escala de barrio 
se encuentran otros ejemplos; la Ecoaldea de Lyne-
doch, en Stellenbosch�ȧwķÌ®åīðÆȨș�ÐĮ�ķĊ�ðĊðÆðĴðŒ�
interesante en este sentido18. 

Stellenbosch (Sudáfrica)

 ° O�ďīæĊðšÆðĐĊ�ĮðĊ�®Ċðĉď�ÌÐ�ăķÆīď�wķĮĴðĊÅðăðĴř�
AĊĮĴðĴķĴÐ�ř�ă�wĴÐăăÐĊÅďĮÆì��ĊðŒÐīĮðĴř�ÆīÐīďĊ�ă�
'ÆďăÌÐ�ÌÐ�OřĊÐÌďÆìș�ÐĊ�wĴÐăăÐĊÅďĮÆìș�ÐĊ�ǠǨǨǨȘ�
El objetivo explícito de la Ecoaldea de Lynedoch 
era crear una economía y una comunidad locales 
socialmente inclusivas y diseñadas ecológicamente. 
En la práctica, pretendía demostrar que no solo 
era posible que una comunidad con diversidad de 
īšĮ�ř�ÆăĮÐĮ�ÆďĊŒðŒðÐī�ÐĊ�ă�wķÌ®åīðÆ�ĨďĮĴÐīðďī�ă�
apartheid, sino que también podía hacerlo de forma 
ecológicamente sostenible. Los objetivos principales 
fueron: (a) ser una comunidad socialmente mixta (en 
términos tanto de raza como de clase) organizada 
en torno a un distrito de aprendizaje centrado en los 
niños y niñas, (b) esforzarse por ser un ejemplo de 
funcionamiento de un sistema urbano habitable y 
diseñado ecológicamente, y (c) ser una comunidad 
ťĊĊÆðÐī�ř�ÐÆďĊĐĉðÆĉÐĊĴÐ�ŒðÅăÐ�ĪķÐ�Ċď�īÐĪķðīðÐī�
ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÐŘĴÐīĊ�Ĩī�ĉĊĴÐĊÐīĮÐ��ăď�ăīæď�ÌÐă�
tiempo. Durante los siguientes veinte años, surgió un 
pueblo social y maduro ecológicamente. El proyecto 
incluyó huertos orgánicos y zonas ajardinadas con 
plantas autóctonas; una escuela primaria para 
400 niños y niñas procedentes principalmente de 
las familias trabajadoras agrícolas locales y de las 
comunidades pobres de los alrededores, y un centro 
de preescolar para 45 niños y niñas, con un espacio 
en la azotea utilizado por un centro de cuidados 
extraescolares para niños y niñas y adolescentes. 
}ĉÅðÑĊ�ÆďĊĴĐ�ÆďĊ�ķĊ�æīĊ�Įă�ĨďăðŒăÐĊĴÐ�ĪķÐ�
cumplía varias funciones, como el uso para actividades 
escolares, conferencias, reuniones comunitarias, 
ÐĴÆȘș�Įò�Æďĉď�ďťÆðĊĮ�ř�ķăĮ�Ĩī�Ðă�wķĮĴðĊÅðăðĴř�
AĊĮĴðĴķĴÐ�ř�ă�wĴÐăăÐĊÅďĮÆì��ĊðŒÐīĮðĴřȘ�'Ċ�ÆķĊĴď��
las viviendas, un antiguo hotel rural, una casa para 
alojar a estudiantes (que posteriormente se convirtió 
ÐĊ�ďťÆðĊĮȨ�ř�ǣǡ�ĊķÐŒĮ�ĨīÆÐăĮ�īÐĮðÌÐĊÆðăÐĮ�ȧÌÐ�
ÐĊĴīÐ�ǧǟ�ĉȈ�ř�ǠǢǟ�ĉȈȨ�ĮÐ�īÐÆďĊŒðīĴðÐīďĊ�Ĩī�ķĊ�
æīķĨď�ÌÐ�ðĊæīÐĮďĮ�ĉðŘĴďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ìÅò�ǠǤ�ĨīÆÐăĮ�
ÌÐĮĴðĊÌĮ��ă�ÆďĉĨī��ķĊ�ĨīÐÆðď�ðĊåÐīðďī�ă�ǠǟɁɦ�ÌÐă�
precio de mercado, a las que se podía optar gracias a 
una subvención gubernamental para la vivienda y que 
constituían un cambio en comparación con la práctica 
habitual de diseño urbano sudafricano de segregar 

Ǡǧ�ȹwķĮĴðĊÅðăðĴř�AĊĮĴðĴķĴÐȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǢ¢ĉǠ�.
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espacialmente los erven (terrenos subvencionados 
por el gobierno) de los erven de precio comercial.

� wÐ�ÌÐĮīīďăăīďĊ�ÐĮĨÆðďĮ�ÆďĉÐīÆðăÐĮ�Ĩī�ďťÆðĊĮș�
pequeños fabricantes y artesanos, y se estableció un 
proyecto de reforma agraria orgánica en la propiedad 
ÆďĉķĊðĴīð�ĉķĊðÆðĨăȘ�wÐ�īÐĮĴīðĊæðĐ�Ðă�Ĵī®ťÆď�ř�ĮÐ�
limitó el número de coches que podían circular por 
el pueblo. Este límite se reforzó con restricciones 
para las zonas de aparcamiento comunes designadas, 
ĪķÐ�ĴĉÅðÑĊ�ĮÐæķīÅĊ�ÐĮĨÆðďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�Ĩī�
niños y niñas y peatones. El diseño urbano incluía 
la reducción del consumo de agua en cada casa; el 
ĴīĴĉðÐĊĴď�ÌÐ�ĴďÌĮ�ăĮ�æķĮ�īÐĮðÌķăÐĮ�ȧŦķþďĮ�ÌÐ�
aguas negras y grises) in situ y la reutilización del 
agua tratada para las cisternas de los inodoros; la 
reducción del consumo de energía de los hogares 
mediante la instalación de sistemas de calentamiento 
de agua por energía solar y, posteriormente, de 
sistemas solares fotovoltaicos; la eliminación de 
la necesidad de retirar los residuos sólidos del 
lugar; el aumento de la densidad de las viviendas 
mediante la reducción del tamaño medio del erven 
�ťĊ�ÌÐ�ĪķÐ�Ċď�ĮÐ�ÌðĮÆīðĉðĊī�ÐĊĴīÐ�īðÆďĮ�ř�ĨďÅīÐĮș�
ř�ă�ĉŘðĉðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ÐÆďĊĐĉðÆďĮ�ÌÐă�
desarrollo socialmente mixto. La infraestructura 
urbana también se diseñó para que funcionara de 
forma que los y las habitantes cooperaran entre 
sí en lugar de depender de gestores profesionales 
ÆďĊ�ĮăīðďĮ�ăĴďĮȘ�'ă�īÐĮķăĴÌď�ťĊă�ÐĮ�ķĊ�ÐĮĨÆðď�
altamente asequible, diseñado ecológicamente, 
situado dentro de una zona urbana amplia en la que 
los valores de las propiedades normalmente son tan 
altos que incluso la gente de clase media no puede 
permitírselos.

Hasta la fecha, las infraestructuras urbanas se han 
diseñado, mayoritariamente, partiendo del supuesto 
de que existe un suministro ilimitado de recursos 
naturales baratos. La gran mayoría de los habitantes 
de los países desarrollados pueden acceder a los servi-
cios de infraestructura urbana, pero la mayoría de los 
habitantes de las ciudades africanas o incluso la mitad 
de los habitantes de muchas otras ciudades de los 
países en desarrollo no pueden hacerlo. En general, la 
ðĊåīÐĮĴīķÆĴķī�ķīÅĊ�ÐĊ�Ðă�Įķī�æăďÅă�ì�ðĊĴÐĊĮðťÆÌď�
las desigualdades, ya que ha facilitado el acceso a los 
suministros energéticos y a los servicios de residuos, 
agua y saneamiento únicamente a la minoría que 
puede pagarlos. La escasez de recursos (por ejemplo, 
ă�ðĊĮķťÆðÐĊÆð�ÌÐ�æķș�Ðă�ÐĮĨÆðď�īÐĮĴīðĊæðÌď�ÌÐ�ăďĮ�
vertederos, el encarecimiento de la energía basada en 
los combustibles fósiles y el aumento de los precios de 
los alimentos) se traduce en un aumento de los precios, 
lo que agrava aún más las desigualdades existentes. La 
infraestructura energética basada en los combustibles 
fósiles es cada vez más inasequible, incluso en el norte 

global. Las nuevas infraestructuras de energía reno-
vable ahora son más baratas que el coste de mantener 
en funcionamiento las centrales eléctricas de carbón19. 

No es de extrañar que el diseño, la construcción y el 
funcionamiento de muchas infraestructuras urbanas 
se estén replanteando en todas las regiones del mundo. 
Cabe destacar el caso de las energías renovables, que 
atrajeron más de 300.000 millones de dólares de 
inversión en 2020: el doble de lo que se invirtió en 
nuevos combustibles fósiles y energía nuclear juntos. 
wÐ�ÐĮĴ®Ċ�ăăÐŒĊÌď��ÆÅď�ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�
Ĩī�ÐăÐÆĴīðťÆī�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ķīÅĊďĮș�Įò�Æďĉď�Ĩī�
conectar estos sistemas urbanos a una amplia gama 
de fuentes de energía renovable integradas a la escala 
del territorio. Del mismo modo, están surgiendo nuevas 
soluciones en el ámbito del saneamiento a medida que 
proliferan las soluciones de biogás. Actualmente, se 
está produciendo un gran aumento de la inversión en 
ĴīĊĮĨďīĴÐ�ĉĮðŒď�ÐăÐÆĴīðťÆÌďș�ř�ÌÐĮÌÐ�ìÆÐ�ă�ĉÐĊďĮ�
dos décadas está teniendo lugar una revolución en el 
ÌðĮÐĎď�ÌÐ�ăďĮ�ÐÌðťÆðďĮȘ�}ďÌĮ�ÐĮĴĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�ÐĮĴ®Ċ�
cambiando la relación entre los sistemas urbanos y 
naturales.    

Lógicamente, el reto consiste en garantizar que estas 
oportunidades para replantear las infraestructuras 
urbanas vayan acompañadas de una agenda de 
justicia social.�wð�Ċď�ĮÐ�ðĊĴÐīŒðÐĊÐș�ă�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ĨīðĊÆðĨă�
se centrará en soluciones tecnológicas y de mercado 
que no darán lugar a una transición justa. Por lo tanto, 
se necesitan urgentemente intervenciones estatales 
ÌÐÆķÌĮ�Ĩī�ðĊŦķðī�ÐĊ�ă�ÌðīÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĴīĊĮðÆðĐĊ�
hacia resultados más equitativos. Esto incluye garan-
tizar la capacidad de organizar misiones compartidas 
y de crear alianzas para implementarlas.

ǠǨ�TďÌÐĮĴ�}ďÆìð��ăďšðÐ�ÐĴɁăȘș�ȹwķĮĴðĊÅăÐ�'ĊÐīæř��ÆÆÐĮĮ�ðĊ��īÅĊ��īÐĮȺș�
wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨȘ

Fuente: Municipalidad de Chefchaouen.
AĊĮĴăÆðĐĊ�ÌÐ�ĨĊÐăÐĮ�ĮďăīÐĮ�ÐĊ�ÐÌðťÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ÌÐ�
Chefchaouen, Marruecos.
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4  lograr transiciones 
justas mediante la 
renaturalización 
multisectorial
El Acuerdo de París de 2015, que se adoptó durante 
la Conferencia de las Partes de la CMNUCC (o COP21), 
dio lugar a un compromiso para mantener el aumento 
medio de la temperatura mundial muy por debajo de los 
2 °C respecto a los niveles preindustriales. Los informes 
posteriores de los expertos del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés) han demostrado que un escenario 
ÌÐ�ǠșǤ�ɰ��ĮÐīò�ĮķťÆðÐĊĴÐ�Ĩī�ÐŒðĴī�ĊķÐŒďĮ�ðĉĨÆĴďĮ�
climáticos extremos, lo que requeriría un nivel cero neto 
de emisiones mundiales de CO2 a mediados de siglo. 
wÐæĸĊ�Ðă�wÐŘĴď�AĊåďīĉÐ�ÌÐ�'ŒăķÆðĐĊ�del IPCC, de 2021, 
las ciudades desempeñan un papel fundamental en el 
aumento del calentamiento provocado por los seres 
humanos a escala local. Por lo tanto, en el futuro, las 
tendencias de urbanización se correlacionarán con una 
mayor frecuencia de casos de calor extremo y con olas 
de calor mucho más graves. La urbanización también se 
ha relacionado con el aumento de las precipitaciones 
medias y de los episodios de lluvias intensas, tanto 
sobre las ciudades como en los territorios a sotavento 
de las mismas, lo que se traduce en la intensifica-
ÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÐĮÆďīīÐĊĴò�ĮķĨÐīťÆðăȘ�'Ċ�Ðă�ÆĮď�ÌÐ�ăĮ�
ciudades costeras, se prevé que la mayor frecuencia 
de fenómenos marítimos extremos (con subidas del 
nivel del mar y mareas de tempestad), combinada con 
fenómenos extremos de precipitaciones y caudales 
ŦķŒðăÐĮș�ķĉÐĊĴÐ�ă�ĨīďÅÅðăðÌÌ�ÌÐ�ðĊķĊÌÆðďĊÐĮ20. 

ǡǟ�Aq��ș�ȹwķĉĉīř�åďī�qďăðÆřĉāÐīĮȺș�ÐĊ�Climate Change 2021 The Physical 
wÆðÐĊÆÐ��ĮðĮȘ��ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå��ďīāðĊæ�:īďķĨ�A�Ĵď�ĴìÐ�wðŘĴì��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�tÐĨďīĴ�
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, ed. Valérie Masson-
#ÐăĉďĴĴÐ�ř�qĊĉď�¢ìð�ȧAĊĴÐīæďŒÐīĊĉÐĊĴă�qĊÐă�ďĊ��ăðĉĴÐ��ìĊæÐș�ǡǟǡǠȨȘ

Como siempre, los grupos históricamente marginados, 
como las minorías racializadas, las personas migrantes, 
la clase trabajadora, las mujeres, las personas mayores 
y los niños y niñas son quienes suelen estar más 
expuestos y afectados por el impacto de tales eventos; 
también son normalmente los que tienen menos 
recursos para hacerles frente. 

En respuesta a la emergencia climática, y como parte 
de la campaña mundial Race to Zero de 202021, 700 
ciudades se han comprometido a cumplir una lista de 
condiciones. Entre ellas se encuentran los compro-
misos de alcanzar las emisiones netas cero para 2050, 
cumplir un objetivo a medio plazo que cubra una parte 
þķĮĴ�ÌÐ�ă�īÐÌķÆÆðĐĊ�æăďÅă�ÌÐă�ǤǟɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ÐĉðĮðďĊÐĮ�
de CO2 para 2030, y también aumentar su adaptación y 
resiliencia a las amenazas climáticas y a sus impactos. 
Concretamente, en lo que respecta a la adaptación 
y la resiliencia, la renaturalización urbana y las 
infraestructuras verdes cada vez se integran más en 
la política urbana, ya que se consideran herramientas 
clave para gestionar y mitigar los riesgos ambientales 
y climáticos urbanos22. Estas políticas incluyen la 
gestión de las aguas pluviales y la mitigación de las 

ǡǠ�tďÌīðæď�TÐĮĮðĮ�ȧ�:O��}īĊĮðÆðĐĊ�'ÆďăĐæðÆȨș�ȹ�ðĴðÐĮ�ĊÌ�tÐæðďĊĮ�tÆÐ�
Ĵď�¢Ðīď�ȯ�OďÆă�ÌÐÆīÅďĊðšĴðďĊ�ĨĴìœřĮȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�
caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

ǡǡ�wī�TÐÐīďœ�ř�LďĮìķ�qȘ�UÐœÐăăș�ȹwĨĴðă�ĨăĊĊðĊæ�åďī�ĉķăĴðåķĊÆĴðďĊă�
green infrastructure: Growing resilience in Detroit», Landscape and Urban 
Planning 159 (2017): 62-75.



4 lograr traNsiCioNes Justas mediaNte la reNaturalizaCióN multiseCtorial

28107 RENATURALIZAR

inundaciones23, los deslizamientos de tierra y los 
derrumbes24. Por ejemplo, los cinturones verdes, los 
jardines pluviales25, los pavimentos permeables y los 
tejados verdes mejoran la naturaleza urbana y los 
procesos naturales y, al mismo tiempo, protegen a 
las personas del efecto isla de calor urbano y de las 
inundaciones por aguas pluviales26. Otra ventaja de la 
infraestructura verde es que requiere menos inversión y 
menores costes de funcionamiento en comparación con 
los sistemas tradicionales de infraestructura gris. Esto 
se considera a menudo como la «opción más favorable» 
o una solución en la que todos ganan27, en los casos de 
proyectos verdes tanto a pequeña escala como a gran 
escala. Como parte de este proceso, las ciudades y las 

23 Li Liu y Marina Bergen Jensen, «Green infrastructure for sustainable 
ķīÅĊ�œĴÐī�ĉĊæÐĉÐĊĴȚ�qīÆĴðÆÐĮ�ďå�ťŒÐ�åďīÐīķĊĊÐī�ÆðĴðÐĮȺș�Cities 74, n.o 
126-133 (2018).

ǡǣ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș��ăī�Aīš®Åăȭ¢ķīðĴș�ř�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�ȹ:īÅÅÐÌ�
�īÅĊ�OĊÌĮÆĨÐĮȚ�wďÆðďȭĮĨĴðă�}ÐĊĮðďĊĮ�ðĊ�:īÐÐĊ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�qăĊĊðĊæ�
in Medellín», International Journal of Urban and Regional Research 43, n.o 1 
(2019): 133-56.

ǡǤ��ĊæķÐăďŒĮāðș�Aīš®Åăȭ¢ķīðĴș�ř��ďĊĊďăăřȘ

ǡǥ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�ř��ĊĊ�OðŒð��īĊÌș�ȹ9īďĉ�
landscapes of utopia to the margins of the green urban life», City 22, n.o 3 
ȧǡǟǠǧȨȚ�ǣǠǦȭǢǥț�}ÐīÐĮ�¢ĘăÆì�ÐĴɁăȘș�ȹ�ĮðĊæ�:īÐÐĊ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�åďī��īÅĊ�
�ăðĉĴÐȭqīďďťĊæȚ��Ċ�'ŒăķĴðďĊ�ďå�>ÐĴ�TðĴðæĴðďĊ�TÐĮķīÐĮ�Ĵ�ĴìÐ�TðÆīďȭ
wÆăÐȺș�Urban Forestry & Urban Greening 20 (2016): 305-16.

ǡǦ�>ÐăÐÐĊ�OȘqȘ�TÐÐĮ�ÐĴɁăȘș�ȹ�ìď�æďŒÐīĊĮ�ÆăðĉĴÐ�ÌĨĴĴðďĊȟ�:ÐĴĴðĊæ�æīÐÐĊ�
roofs for stormwater retention off the ground», Journal of Environmental 
Planning and Management 56, n.o 6 (2013): 802-25.

áreas metropolitanas están utilizando los principios 
del urbanismo verde para remodelar su tejido urbano 
y sus paisajes. Para ello, están siguiendo un modelo 
ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ťĊĊÆðÆðĐĊ�æăďÅă�ĪķÐ�ĮÐ�ÆÐĊĴī�ÐĊ�
la creación de una ciudad verde, sostenible, resiliente 
y saludable (véase el recuadro 7.1). En el camino hacia 
la descarbonización y la resiliencia, la campaña Cities 
Race to Zero considera que la igualdad es un principio 
fundamental. Por consiguiente, las ciudades que se 
ÌìðÐīÐĊ��ă�ÆĉĨĎ�ÌÐÅÐĊ�ĨăĊðťÆī�ă�ĉÐĊďĮ�ķĊ�
«acción climática inclusiva y equitativa» de una lista de 
acciones sugeridas. 

Esta sección sobre renaturalización multisectorial 
analiza los planes e iniciativas urbanas para abordar 
los objetivos de mitigación y adaptación y, al mismo 
tiempo, alcanzar los objetivos asociados a la equidad 
y la justicia. Pasa de las escalas y visiones de plani-
ťÆÆðĐĊ�ĉ®Į�ĉĨăðĮ��ăĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�ř�®ĉÅðĴďĮ�ĉ®Į�
ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ÌÐă�ăķæī�ď�ÌÐă�Åīīðďș�ř�ťĊăĉÐĊĴÐ�ĮÐ�ÆÐĊĴī�
ÐĊ�ă�ĉðÆīďÐĮÆă�ÌÐ�ăďĮ�ÐÌðťÆðďĮș�ĨīÐĮĴĊÌď�ÐĮĨÐÆðă�
atención a los objetivos de igualdad y justicia. Por último, 
īÐŦÐŘðďĊ�ĮďÅīÐ�ăďĮ�ÌÐĮåòďĮ�īÐÆðÐĊĴÐĮ�ř�ÐĉÐīæÐĊĴÐĮ�
relacionados con la equidad y la justicia urbana verde.

9ķÐĊĴÐȚ�wĉķÐă�AāķȥTšðĊæðī�AĊĮĴðĴķĴÐȘ�
Francisca vende alimentos producidos localmente al borde de la carretera, Kenia.
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Recuadro 7.1
Financiación local para la renaturalización

'ŘðĮĴÐĊ�ÌðĮĴðĊĴďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�Ĩī�ťĊĊÆðī�ă�īÐĊĴķīăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ř�ăďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮȘ

Ingresos propios (incluidos los impuestos sobre la 
contaminación y otros ingresos «verdes»)

'Ċ�Ðă�ÆďĊĴÐŘĴď�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�Æăðĉ®ĴðÆ�ăďÆăș�ăďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ĨīďĨðďĮ�ÌÐĮÐĉĨÐĎĊ�ķĊ�ĨĨÐă�ÌďÅăÐȘ�'Ċ�ĨīðĉÐī�ăķæīș�
ĮðīŒÐĊ�Æďĉď�åķÐĊĴÐ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ř�ĮÐīŒðÆðďĮ�ŒÐīÌÐĮ�ÌÐă�æďÅðÐīĊď�ĉķĊðÆðĨăȘ�'Ċ�ĮÐæķĊÌď�
lugar, los responsables locales pueden utilizar estos instrumentos para regular e incentivar que los habitantes y las 
empresas tomen decisiones inteligentes desde el punto de vista climático. El aumento de los impuestos sobre los 
carburantes y otras energías sería una de las formas más tentadoras de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, mientras que los impuestos sobre el carbono a escala municipal son poco frecuentes. Una excepción 
es la ciudad de Boulder (EE. UU.), que en 2006 aplicó un impuesto sobre el carbono por el uso de la electricidad 
æÐĊÐīÌ��ĨīĴðī�ÌÐ�ÆďĉÅķĮĴðÅăÐĮ�åĐĮðăÐĮȘ�wķĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ř�ÆăðÐĊĴÐĮ�ÆďĉÐīÆðăÐĮ�Ð�ðĊÌķĮĴīðăÐĮ�ĨæĊ�ķĊ�ĴĮ�
ðĉĨďĮðĴðŒ�ÌðåÐīÐĊÆðÌ�Ĩďī�ā�ìȘ

AĊðÆðĴðŒĮ�īÐæķăÌďīĮ�ăďÆăÐĮ�Ð�ðĊÆÐĊĴðŒďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�
para apoyar las mejoras medioambientales

Los GLR pueden adoptar leyes y ordenanzas para hacer cumplir normas medioambientales más estrictas que 
las nacionales, o que fomenten un desarrollo de mayor densidad y reduzcan la contaminación relacionada con el 
transporte. Los GLR pueden hacer que los mandatos ecológicos sean más atractivos para los contribuyentes locales 
ĨīďĨďīÆðďĊĊÌď�ÆīÑÌðĴďĮ�ťĮÆăÐĮ�ăďÆăÐĮȘ�OďĮ�ÆīÑÌðĴďĮ�ťĮÆăÐĮ�ÐÆďăĐæðÆďĮ�ăďĮ�ÆďĊÆÐÌÐĊ�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ÆÐĊĴīăÐĮș�ĨÐīď�
también hay ejemplos a escala local. Por ejemplo, si una propiedad sigue las directrices de construcción ecológica 
ðĉĨķÐĮĴĮ�Ĩďī�ķĊ�æďÅðÐīĊď�ĮķÅĊÆðďĊăș�Ðă�ÆīÑÌðĴď�ťĮÆă�ĨķÐÌÐ�ÌÐÌķÆðīĮÐ�ÌÐă�ðĉĨķÐĮĴď�ĮďÅīÐ�ÅðÐĊÐĮ�ðĊĉķÐÅăÐĮ�ÐĊ�
función del grado de cumplimiento. Un ejemplo de ello es la Ordenanza de Construcción Ecológica de la ciudad de 
Quezón, en Filipinas. La ciudad ofrece un incentivo de crédito para la construcción ecológica a los contribuyentes 
Ĩďī�ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ď�īÐìÅðăðĴÆðĐĊ�ÌÐ�ÐÌðťÆðďĮ�ÐÆďăĐæðÆďĮȘ

Subvenciones para la mitigación y la adaptación al clima

OďĮ�ÆďĊĴīðÅķřÐĊĴÐĮ�ăďÆăÐĮ�ř�ăďĮ�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�Ċď�ĮķÐăÐĊ�ķĴðăðšī�ĮķĮ�ĨīďĨðďĮ�ðĊæīÐĮďĮ�Ĩī�ťĊĊÆðī�
ăĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�ÌÐ�ĉðĴðæÆðĐĊ�ÌÐă�Æăðĉ�ĪķÐ�ĴĉÅðÑĊ�ÅÐĊÐťÆðĊ��ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÌÐ�åķÐī�ÌÐ�ă�þķīðĮÌðÆÆðĐĊ�ÌÐ�Įķ�ÆðķÌÌȘ�
qďī�Ðăăďș�ă�ĉřďīò�ÌÐ�ÐĮĴĮ�ðĊŒÐīĮðďĊÐĮ�ĮÐ�ťĊĊÆðĊ�ĉÐÌðĊĴÐ�ĴīĊĮåÐīÐĊÆðĮ�ťĮÆăÐĮ�ðĊĴÐīæķÅÐīĊĉÐĊĴăÐĮ�ÌÐă�
æďÅðÐīĊď�ÆÐĊĴīăȘ��ÌÐĉ®Įș�ăĮ�ĉďÌăðÌÌÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÐĉÐīæÐĊĴÐĮș�Æďĉď�Ðă�9ďĊÌď�Ĩī�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ÆÆðďĊÐĮ�
climáticas en las ciudades28 o la Facilidad para la adaptación climática a nivel local del Fondo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo del Capital29, son mecanismos innovadores para integrar la adaptación al cambio climático en los 
ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ĨīÐĮķĨķÐĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�:OtȘ�'ĮĴĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�ķĉÐĊĴĊ�ă�ÆďĊÆðÐĊÆðÆðĐĊ�ř�ăĮ�īÐĮĨķÐĮĴĮ�
ă�ÆĉÅðď�Æăðĉ®ĴðÆď��ÐĮÆă�ăďÆăș��ă�ŒÐš�ĪķÐ�ðĊÆīÐĉÐĊĴĊ�ă�ÆĊĴðÌÌ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌðĮĨďĊðÅăÐ�Ĩī�ăďĮ�:OtȘ

9ķÐĊĴÐȚ�īÐÆķÌīď�ÌÐĮīīďăăÌď�Ĩďī�qķă�wĉďāÐ�ř�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩī�:ZO#��A

28 Banco Mundial, «City Climate Finance Gap Fund», Brief, 2021, https://bit.ly/38nVBE5.

29 UNCDF, «Local Climate Adaptive Living Facility», 2022, https://bit.ly/3KdzgGj.
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4.1  Visiones 
y modelos de 
planificación

A escala de planificación estratégica general, las 
visiones y los escenarios municipales de descarboni-
zación y renaturalización se desarrollan en torno a la 
creación de barrios de 15-30 minutos (también denomi-
nados «calles completas»), en los que sus habitantes 
pueden satisfacer la mayor parte de sus necesidades 
a poca distancia a pie o en bicicleta. Muchas de esas 
visiones se vinculan a un plan de desarrollo orientado 
al transporte, a un plan de desarrollo urbano o a planes 
de uso del suelo, y principalmente están dirigidas por 
la red C40 Cities como parte de su trabajo de plani-
ťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÆÆðĐĊ�Æăðĉ®ĴðÆȘ�'Ċ�París (Francia), la 
alcaldesa Anne Hidalgo basó gran parte de su campaña 
de reelección de 2020 en torno a la Ville du quart d’heure 
(Ciudad de 15 minutos). En Boulder (EE. UU.), las autori-
dades locales han creado «un barrio de 15 minutos que 
ĨÐīĉðĴÐ��ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ȫȘȘȘȬ�ÆÆÐÌÐī��ĮķĮ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�
básicas (parques, alimentos, etc.) en 15 minutos a pie, 
en bicicleta o en algún medio de transporte»30. Este 
modelo pretende reducir la congestión, acabar con la 
dependencia del coche y minimizar la contaminación 
del aire a la hora de acceder a los recursos y servicios 
ÆďĴðÌðĊďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ì�ĨīďĉďŒðÌď�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�ÌÐ�
igualdad, ya que fomenta diversas opciones de vivienda 
para cubrir las distintas necesidades y posibilidades 
socioeconómicas de sus habitantes, independiente-
mente de su clase social, y al mismo tiempo evita la 
æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ÌÐĮĨăšĉðÐĊĴďȘ�OĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐ�
C40 han propuesto incluso una guía para desarrollar un 
modelo de ciudad de 15 minutos e intervenciones para 
una recuperación verde y justa de la COVID-1931; se han 
inspirado en gran medida en París, pero también en 
los Barrios Vitales de Bogotá (Colombia), los Complete 
Neighbourhoods (Barrios Completos) de Portland 
(EE. UU.), los 20 Minute Neighbourhoods (Barrios de 
20 minutos) de Melbourne (Australia) y los 15-Minute 
Community Life Circles (Círculos de Vida Comunitaria de 
15 Minutos) de Shanghái y Guangzhou (China). 

30 Growing Up Boulder, «15-Minute Neighborhoods» (Boulder, 2015),  
https://bit.ly/398GcYt.

ǢǠ��ǣǟ��ðĴðÐĮș�ȹ:īÐÐĊ�ɪ�LķĮĴ�tÐÆďŒÐīř��æÐĊÌȺș��ìĴ�œÐ�Ìďș�ǡǟǡǡș� 
https://bit.ly/3vDDn9C.

De hecho, el despliegue del modelo de barrio de 
15-30 minutos se ha acelerado durante la pandemia 
de la COVID-19. Durante la crisis, los habitantes y los 
GLR han (re)descubierto el crítico rol de las tiendas de 
barrio, los espacios públicos, los parques, los centros 
de salud y otros servicios, y han empezado a valorar 
una versión más cercana, menos estresante y más 
conectada de la vida urbana32. En respuesta a los retos 
ĪķÐ�ĨăĊĴÐīďĊ�Ðă�ÆďĊťĊĉðÐĊĴď�ř�ăĮ�īÐĮĴīðÆÆðďĊÐĮ�
de la COVID-19, los GLR han recurrido al urbanismo 
estratégico, y a sus medidas concretas, para conseguir 
barrios más habitables y accesibles, y posteriormente 
han institucionalizado esas medidas. Por ejemplo, en 
Lagos (Nigeria) el gobierno local inicialmente cerró las 
escuelas para transformarlas en mercados y garan-
tizar que las personas pudieran comprar alimentos 
y medicinas sin tener que desplazarse lejos de sus 
casas. Ello también evitó que los mercados centrales se 
llenaran excesivamente. Lisboa (Portugal) y Ciudad de 
México (México) ayudaron a los trabajadores esenciales 
a llegar a sus lugares de trabajo mediante sistemas 
compartidos, públicos y privados, de alquiler de bici-
cletas, que a menudo eran gratuitos o funcionaban 
con tarifas subvencionadas. En general, el modelo 
de barrio de 15-30 minutos pretende que los barrios 
sean más resilientes ante los impactos climáticos 
y otras crisis sanitarias y climáticas33. Este modelo 
también hace que tanto las ciudades como las personas 
sean más resistentes a las crisis, ya que se aumenta su 
sentido de pertenencia y apoyo mutuo, y les permite 
ĨĮī�ĉ®Į�ĴðÐĉĨď�ÆďĊ�ă�åĉðăð�ř�ăďĮ�ĉðæďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�
ha llevado a la gente a (re)descubrir las actividades 
recreativas, cívicas y medioambientales locales: como 
resultado, cuando son accesibles, seguras e inclusivas, 
las ciudades pueden ayudar a aliviar el impacto de la 
pandemia y otras crisis con un impacto en la salud 
mental de las personas, que incluye la ansiedad, la 
depresión y el trauma34.

París (Francia)

 ° El modelo de la alcaldesa Hidalgo se basa en cuatro 
principios: proximidad, diversidad, densidad y 
ubicuidad. Propone una «ciudad de proximidades» 
en la que la habitabilidad debe establecerse no solo 
entre las estructuras, sino también entre las personas. 
La intención es que los habitantes puedan acceder a 
ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ÐĊ�ǠǤ�ĉðĊķĴďĮ��ĨðÐ�ď�ÐĊ�ÅðÆðÆăÐĴȘ�wÐæĸĊ�
este modelo, cada barrio debe ser capaz de cumplir 

Ǣǡ�LďīÌð�>ďĊÐřȭtďĮÑĮ�ÐĴɁăȘș�ȹ}ìÐ�ðĉĨÆĴ�ďå��Z�A#ȭǠǨ�ďĊ�ĨķÅăðÆ�ĮĨÆÐȚ�
an early review of the emerging questions – design, perceptions and 
inequities», Cities & Health, 2020, https://bit.ly/3EHfHVM.

33 Peter Yeung, «How “15-minute cities” will change the way we socialise», 
BBC News, 2021, https://bbc.in/3rRgnmq.

Ǣǣ�Tīā�wìÐŒăðĊ�ÐĴɁăȘș�ȹ�ĊŘðÐĴřș�ÌÐĨīÐĮĮðďĊș�ĴīķĉĴðÆ�ĮĴīÐĮĮ�ĊÌ��Z�A#ȭǠǨȭ
related anxiety in the UK general population during the COVID-19 pandemic», 
BJPsych Open 6, n.o 6 (2020): 125.
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seis funciones sociales: vivir, trabajar, abastecerse, 
cuidar, aprender y disfrutar. Para poder ponerlo en 
práctica, la ciudad se propone  construir carriles para 
bicicletas en todas las calles y puentes de la ciudad. 
qī�Ðăăďș�ăĮ�ĉďÌðťÆÆðďĊÐĮ�ÐĊ�Ðă�ǦǟɁɦ�ÌÐă�ÐĮĨÆðď�
de aparcamiento de la calle darán lugar a otros usos 
más sociales. Además, se habilitarán espacios de 
oficina y centros de cotrabajo en barrios donde 
actualmente no los hay. Con esto se ampliarán las 
posibilidades de uso de las infraestructuras y los 
ÐÌðťÆðďĮ�åķÐī�ÌÐ�ăĮ�šďĊĮ�ÆďĉÐīÆðăÐĮș�ÆďĊ�ăď�ĪķÐ�
también se fomentarán los negocios y comercios de 
barrio. Esta iniciativa también propone la creación 
de pequeños parques en los patios de los colegios, 
que estarán abiertos para los habitantes fuera del 
ìďīīðď�ÐĮÆďăī�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ķĉÐĊĴī�ă�ďåÐīĴ�ÌÐ�
espacios verdes públicos35. De este modo, la noción 
de «verde» no solo está relacionada con la movilidad 
y los servicios públicos, sino que también implica 
conseguir lugares de trabajo, actividades culturales 
y relaciones sociales más accesibles. En general, la 
estrategia pretende mejorar la calidad de vida, reforzar 
el tejido social y mejorar la convivencia. Algunas de las 
intervenciones más emblemáticas hasta la fecha han 
sido la dedicación exclusiva del acceso a las riberas 
ÌÐ�ăĮ�īðÅÐīĮ�ÌÐă�īòď�wÐĊ��ÆðÆăðĮĴĮ�ř�ĨÐĴďĊÐĮș�ă�
transformación de 40 patios de colegio en «patios 
ďĮðĮȺ�ŒÐīÌÐĮ�ř�Ǥǟ�āĉ�ÌÐ�īķĴĮ�ÆðÆăðĮĴĮ�ÌÐ�ĊķÐŒ�
construcción. La alcaldesa Hidalgo también se ha 
comprometido a destinar 1.000 millones de EUR 
anuales al mantenimiento y embellecimiento de calles, 
plazas y jardines.

Barcelona (España)

 ° La iniciativa municipal Superilles (Supermanzanas)36 
consiste en redes de nueve bloques urbanos (de 
400 m2) que tienen el objetivo de reorganizar la 
ðĊåīÐĮĴīķÆĴķī�ÌÐ�Ĵī®ťÆď�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ��ťĊ�ÌÐ�ăðÅÐīī�
espacio para nuevos espacios verdes y públicos. 
}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ÐĮĴ®Ċ�ÌÐĮīīďăăĊÌď�ďÆìď�ĮķĨÐīĉĊšĊĮ�
siguiendo el esquema de Superilles de les cures 
(Supermanzanas de los cuidados)37 con el objetivo 
de acercar a las personas a los recursos de cuidados, 
como guarderías y escuelas, así como centros y 
personas cuidadoras para personas mayores. Desde 
el punto de vista de la salud, un estudio que la Agencia 
ÌÐ�wăķÌ�qĸÅăðÆ�ÌÐ��īÆÐăďĊ�īÐăðšĐ�ÐĊ�ǡǟǡǠ�īÐŒÐăĐ�
que las supermanzanas pueden contribuir a un mayor 
bienestar, a un entorno más tranquilo, a menos ruido, 
a una mejor calidad del sueño, a una reducción de 

ǢǤ�9ÐīæķĮ�ZȸwķăăðŒĊș�ȹqīðĮ�TřďīȚ�AĴȸĮ�}ðĉÐ�åďī��ȸǠǤȭTðĊķĴÐ��ðĴřȺș�
Bloomberg, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅăďďĉȘÅæȥǢNÐ>šǣw.

Ǣǥ��æÝĊÆð�Ìȸ'Æďăďæð��īÅĊ�ÌÐ��īÆÐăďĊș�ȹwķĨÐīðăăÐĮȺș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧĪǣt>w.

ǢǦ��þķĊĴĉÐĊĴ�ÌÐ��īÆÐăďĊș�ȹ�īÐ�ĮķĨÐīÅăďÆāĮ�īÐÆďæĊðĮÐÌ�åďī�ĴìÐðī�
comprehensive assistance», Info Barcelona, 2020, https://bit.ly/3vKdgO4.

la contaminación, a una mayor interacción social 
y a una mejor movilidad activa38Ș�wÐ�ÆăÆķă�ĪķÐ�Ðă�
modelo de supermanzanas puede evitar casi 700 
muertes al año, porque reduce la exposición nociva 
a los aspectos negativos del entorno urbano (por 
ejemplo, la contaminación atmosférica, acústica 
y térmica), al tiempo que aumenta el acceso a los 
servicios recreativos y a los espacios verdes y 
mejora la actividad física39. En la supermanzana del 
Åīīðď�ÌÐ�wĊĴ��ĊĴďĊðș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�ăĮ�ÐĉðĮðďĊÐĮ�
de NO2��ř�ÌÐ�qTǠǟ�ìĊ�ÌðĮĉðĊķðÌď�ķĊ�ǡǤɁɦ�ř�ķĊ�ǠǟɁɦ�
respectivamente. Además, los participantes en el 
estudio declararon que ahora pueden descansar y 
dormir mejor que antes debido a la reducción de los 
niveles de ruido, y también que su socialización ha 
aumentado. En la supermanzana de más reciente 
ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊș�ÐĊ�Ðă�Åīīðď�ÌÐ�>ďīĴș�Ðă�ǥǟɁɦ�ÌÐ�ăĮ�
ĉķþÐīÐĮ�ř�Ðă�ǥǥɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ìďĉÅīÐĮ�ÌÐÆăīĊ�ĪķÐ�
ìďī�ÆĉðĊĊ�ĉķÆìď�ĉ®Į�ĴīĊĪķðăďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
algunos participantes, y especialmente las personas 
que tienen niños, señalaron que se da una falsa 
sensación de seguridad, puesto que los coches 
siguen estando muy próximos. Por último, un buen 
número de grupos de ciudadanos e investigadores han 
ÌÐĊķĊÆðÌď�Ðă�ķĉÐĊĴď�ÌÐ�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ÐĊ�ĴďīĊď�
a las supermanzanas, especialmente en los barrios 
ÌÐ�wĊĴ��ĊĴďĊð�ř�qďÅăÐĊďķȘ�'Ċ�ÆďĊÆīÐĴďș�ÐĊ�qďÅăÐĊďķ�
se han realizado grandes promociones inmobiliarias y 
hoteleras40Ș�'ĮĴďĮ�ĴÐĮĴðĉďĊðďĮ�īÐŒÐăĊ�ă�ÌðťÆķăĴÌ�ÌÐ�
equilibrar los objetivos de igualdad medioambiental y 
social dentro de este nuevo esquema urbano.

A pesar de sus numerosas ventajas, este modelo se 
ha criticado por el riesgo de crear ciudades de 15 
minutos con dos velocidades, si no se priorizan las 
necesidades de los barrios populares. Hasta la fecha, 
ă�ĉřďī�ĨīĴÐ�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĮÐ�ÌÐĮĴðĊ��ăďĮ�ÅīīðďĮ�
del centro de la ciudad, que suelen recibir la mayor parte 
de los fondos para nuevos equipamientos, como peato-
nalización, carriles bici, centros de salud y espacios 
verdes. En el caso que se ha explicado anteriormente, 
el de Barcelona, se han habilitado supermanzanas 
por toda la ciudad para proporcionar espacio público, 
mejorar los barrios, conseguir la regeneración econó-
mica y alcanzar una movilidad sostenible y más vivienda 
pública41. Aunque este plan tiene potencial, gran parte 
ÌÐ�ă�ĨīðĉÐī�åĮÐ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ĮķĨÐīĉĊ-
zanas ha ido a parar a proyectos céntricos, en barrios 

Ǣǧ��æÝĊÆð�ÌÐ�wăķĴ�qĸÅăðÆ�ÌÐ��īÆÐăďĊș�ȹwķĨÐīðăăÐĮȺș�Salut als carrers, 
2021, https://bit.ly/3MuGes0.

ǢǨ�UĴăðÐ�TķÐăăÐī�ÐĴɁăȘș�ȹ�ìĊæðĊæ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ÌÐĮðæĊ�ďå�ÆðĴðÐĮ�åďī�ìÐăĴìȚ�}ìÐ�
ĮķĨÐīÅăďÆā�ĉďÌÐăȺș�Environment International 134 (2020): 105132.

ǣǟ��ìīðĮĴďĮ�¢ďæīåďĮ�ÐĴɁăȘș�ȹ}ìÐ�ÐŒÐīřÌř�ĨďăðĴðÆĮ�ďå�ķīÅĊ�ĴīĊĮåďīĉĴðďĊă�
ÌĨĴĴðďĊȚ�wĴīķææăÐĮ�åďī�ķĴìďīðĴř�ĊÌ�ĴìÐ��īÆÐăďĊ�ĮķĨÐīÅăďÆā�ĨīďþÐÆĴȺș�
Cities 99 (2020): 102613.

ǣǠ��þķĊĴĉÐĊĴ�ÌÐ��īÆÐăďĊș�ȹwķĨÐīðăă��īÆÐăďĊȺș�ǡǟǡǡș� 
https://bit.ly/3vEgD9f.
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Æďĉď�qďÅăÐĊďķ�ř�wĊĴ��ĊĴďĊðȘ�O�ÐĮÆĮ�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ÐĊ�
los barrios populares no ha hecho más que aumentar las 
desigualdades urbanas y la estigmatización territorial. 
Estos modelos también son mucho más fáciles de 
implementar en entornos de alta densidad con usos 
mixtos, sistemas de transporte masivo y diversidad 
social. En ciudades mucho más extensas, segregadas 
y desiguales, entre las que se encuentran muchas de 
�ĉÑīðÆ�ÌÐă�UďīĴÐ�ř�ÌÐă�wķī�Æďĉď�Lima (Perú), Ciudad 
de México (México) y Houston y Miami (EE. UU.), los 
retos serán mucho mayores. 

Chengdu (China)

 ° Desde 2012, Chengdu se ha centrado en su Great 
City Masterplan42 para lograr una ciudad verde sin 
ÆďÆìÐĮ�Ĩī�ǧǟȘǟǟǟ�ĨÐīĮďĊĮȘ�wÐæĸĊ�Ðă�ÐĊåďĪķÐ�
de desarrollo urbano policéntrico adoptado por el 
ÐĪķðĨď�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ÐĮ�ĨīÐåÐīðÅăÐ�ÆīÐī�ÆðķÌÌÐĮ�
satélite más pequeñas alrededor de la periferia. En 
ellas, todas las comodidades y servicios deben estar 
a menos de 15 minutos a pie de los nuevos centros 
peatonales o mediante transporte masivo desde 
un eje central hasta los actuales núcleos urbanos. 
Li Chuncheng, exalcalde y alto cargo del partido, 
promovió por primera vez la idea de Chengdu como 
«Ciudad Jardín Moderna y Mundial» a principios de la 
década de 2000: se la denominó gongyuan chengshi 
(ciudad parqueȨȘ�wÐæĸĊ�ÐĮĴÐ�ĊķÐŒď�ĉďÌÐăď�ķīÅĊďș�Ðă�
ǠǤɁɦ�ÌÐă�ĴÐīīÐĊď�ĮÐ�ÌÐÌðÆ��ÐĮĨÆðďĮ�ŒÐīÌÐĮț�Ðă�ǥǟɁɦș�
�ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊș�ř�Ðă�ǡǤɁɦș��ÆīīÐĴÐīĮ�ř�ĨĮÐďĮȘ�
Algunos comparan este enfoque con el movimiento 
de ciudades jardín que surgió en la década de 1890 
en Inglaterra para contrarrestar la aglomeración y la 
contaminación urbanas43. El modelo de la Gran Ciudad 
ĨīÐĴÐĊÌÐ�ÆďĊĮķĉðī�ķĊ�ǣǧɁɦ�ĉÐĊďĮ�ÌÐ�ÐĊÐīæò�ř�ķĊ�
ǤǧɁɦ�ĉÐĊďĮ�ÌÐ�æķ�ĪķÐ�ķĊ�ÆðķÌÌ�ÆďĉĨīÅăÐȘ�O�
zona verde que rodea la ciudad integra vías peatonales 
y ciclistas que también se entrelazan y devuelven 
�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ă�ÆÐĊĴīď�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
muchos habitantes expresan su pesar por haber sido 
desplazados tanto por los nuevos equipamientos 
verdes urbanos como por las construcciones de 
viviendas en su barrio. En 2019, en la aldea de Fujia, 
en el sur de Chengdu, se demolió parte del barrio 
para crear espacio para una nueva vía verde. Algunos 
habitantes denunciaron su desalojo y la destrucción 
de jardines informales para sustituirlos por campos 
deportivos, rascacielos y grandes parques44.

42 Leonardo Márquez, «“Great City”: A primeira cidade para pedestres do 
mundo estaria na China», ArchDaily, 2012, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ�¢ÌŘ�.

ǣǢ�ZăðŒÐī��ðĊœīðæìĴș�ȹ}ìÐ�æīÌÐĊ�ÆðĴř�ĉďŒÐĉÐĊĴȚ�åīďĉ�'ÅÐĊÐšÐī�Ĵď�
'ÅÅĮŦÐÐĴȺș�The Guardian, 2014, https://bit.ly/3rRjjiW.

ǣǣ�Oðăř�Nķďș�ȹAĊĮðÌÐ��ìÐĊæÌķȚ�ÆĊ��ìðĊȸĮ�ĉÐæÆðĴř�ŒÐīĮðďĊ�ďå�ĴìÐ�æīÌÐĊ�
ÆðĴř�œďīāȟȺș�The Guardian, 2019, https://bit.ly/38n7hXm.

Por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos verdes 
y de justicia social a menudo implica encontrar un 
complejo equilibrio entre el acceso a nuevos espacios 
verdes formales y el apoyo a los servicios verdes 
informales.�}ĉÅðÑĊ�ðĉĨăðÆ�ÐĊÆďĊĴīī�ķĊ�ÐĪķðăðÅīðď�
entre la protección de las instalaciones de ocio, recreo, 
deporte informal y activo y el hecho de evitar lo que se 
ha denominado urbanismo de «buen comportamiento» 
y «rendimiento deportivo»45.

4.2 espacio 
verde, espacio 
azul y ecología 
del paisaje

La infraestructura verde se ha convertido en el centro 
de atención de muchos urbanistas y responsables 
públicos que reconocen el valor de los espacios verdes 
(y azules) urbanos. En la actualidad, los GLR y los urba-
nistas están incorporando los principios de la ecología 
del paisaje a la protección del medioambiente, la 
ĉðĴðæÆðĐĊ�ř�ă�ÌĨĴÆðĐĊ�ă�Æăðĉș�ř�ĮķĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮș�
a las narrativas sobre la salud pública, la creación de 
lugares y la cohesión social. Por consiguiente, muchos 
han recurrido a la renaturalización y a la infraestruc-
tura verde para dar respuesta a los importantes retos 
urbanos contemporáneos relacionados con la reurba-
nización postindustrial, la revitalización de los barrios y 
del centro de la ciudad, la salud pública, la sostenibilidad 
ambiental y la resiliencia al cambio climático. Los 
servicios medioambientales ahora incluyen parques, 
jardines, vías verdes, corredores ecológicos, costas 
verdes resilientes, jardines comunitarios y granjas. 
Estos equipamientos verdes tienden a desplegarse en 
terrenos vacíos, posindustrializados y desmilitarizados 
o en centros urbanos históricos más densos. Algunas 
ciudades, como Nantes (Francia) y Buenos Aires 
(Argentina), han adoptado objetivos comprometidos 
para aumentar el acceso verde universal. En Buenos 
Aires, la ciudad se ha comprometido a aumentar la 
cobertura de acceso a las zonas verdes para todos sus 
habitantes para 2025. En Nantes, tanto el municipio 
como el área metropolitana (Nantes Métropole) se han 
comprometido activamente a reforzar su «identidad 
verde y azul» y a desarrollar una mayor cohesión social 

45 Guillaume Faburel, Les métropoles barbares : démondialiser la ville, 
désurbaniser la terre (París: Le Passager Clandestin, 2019).
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en torno a la naturaleza urbana46. Después de tres 
décadas de desarrollo de espacios verdes, a partir de 
principios de la década de 2020, todos los habitantes 
de Nantes vivirán a menos de 300 m de una zona verde, 
y la ciudad ofrecerá 57 m2 de espacio verde per cápita 
y un total de 100 parques municipales. En Nantes, un 
enfoque de igualdad garantiza que ningún barrio se 
quede atrás y a invertir en espacios verdes en los 
barrios marginados, entre ellos, el de Dervallières.

Iloilo (Filipinas)47

 ° El Plan de acción local sobre cambio climático de 
Iloilo y el Plan de de reducción y gestión del riesgo de 
desastres incluyen estrategias para la rehabilitación 
del río Iloilo, la protección de los manglares y la 
incorporación de sistemas de recogida de aguas 
pluviales48Ș�wķ�ďÅþÐĴðŒď�ĨīðĊÆðĨă�ÐĮ�ìÆÐī�åīÐĊĴÐ�ă�
īðÐĮæď�ÌÐ�ðĊķĊÌÆðďĊÐĮ�ÐĊ�ĴďÌ�ă�šďĊș�Ðă�ǨǟɁɦ�ÌÐ�
ă�Æķă�ÐĮĴ®�ÆďĊĮĴīķðÌ�ÐĊ�ĴÐīīÐĊďĮ�ðĊķĊÌÅăÐĮȘɁɁO�
primera estrategia fue el Proyecto de desarrollo 
ÌÐ�ă�ÐŘĨăĊÌ�ÌÐă�īòď�Aăďðăď, que comenzó en 2012 
ř�ĴÐĊò�Ðă�ďÅþÐĴðŒď�ÌÐ�īÐìÅðăðĴī�Ðă�īòď�ÌÐ�ǧșǠ�āĉ�ÌÐ�
longitud y evitar así el desarrollo de carreteras 
para vehículos de motor. Mientras el proyecto se 
desarrollaba, el municipio escuchó las peticiones 
cívicas de espacios públicos en la zona e incorporó 
paseos verdes, parques, espacios recreativos y 
carriles para bicicletas. La implementación del 
proyecto estuvo condicionada por una ordenanza 
de zonificación relativa a la red de espacios 
verdes y abiertos, pero se enfrentó a varios retos 
relacionados con la contaminación del río y el desalojo 
de asentamientos informales. Estos problemas se 
abordaron mediante campañas de limpieza y el 
reasentamiento de 1.000 personas hacia lugares 
seguros. Esta intervención no está exenta de desafíos, 
ya que la renaturalización también ha desencadenado 
procesos de desplazamiento y desposesión. Ahora la 
ciudad prevé reasentar a los habitantes informales, 
eventualmente a través de planes maestros detallados 
que implementará la propia ciudad o promotores 
privados, y esto plantea nuevos riesgos de exclusión. 
Las zonas de reasentamiento también deben ofrecer 
oportunidades de empleo o negocio a las familias 
reasentadas. Recientemente, el Plan global de 
šďĊðťÆÆðĐĊ�ř�ķĮď�ÌÐă�ĮķÐăď�ǡǟǡǠȭǡǟǡǨ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�
de Iloilo ha incluido bonificaciones de densidad 
como incentivo para los proyectos que incorporen 
acciones contra el cambio climático, la reducción 

46 Nantes Métropole et Ville, «Espaces verts et environnement», 2022, 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTāďZN.

47 Valeria Carrión y Juan Carlos Uribe, «Building Resilience with Nature: 
Restoring ecosystems and communities through public policies», 
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

ǣǧ��w�A#ș�ȹ�īÅĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ĨÅðăðĴř�qīďťăÐĮ�ďå��#A��ðĴðÐĮȺș�ǡǟǠǦș�
https://bit.ly/3vzXFRe.

del riesgo de catástrofes, la tecnología y los sistemas 
de gestión. En una ciudad que se ha convertido en 
un destino turístico, las necesidades y los derechos 
de los habitantes socialmente marginados y los 
asentamientos informales deben tener prioridad 
sobre los de los promotores y los turistas. 

La creación de nuevos servicios medioambientales e 
infraestructuras verdes también ha ido acompañada 
de iniciativas más amplias de reurbanización de barrios. 
Estas iniciativas se centran en la provisión de infraes-
tructuras con bajas emisiones de carbono como parte 
de un importante impulso para limitar y desalentar el 
uso del automóvil privado y en favor de la movilidad 
activa y sostenible, así como para mejorar la salud de 
las personas. Los espacios verdes y la mejora de las 
infraestructuras de movilidad pretenden abordar los 
objetivos de mitigación y adaptación al clima al tiempo 
que responden a los imperativos de salud urbana de los 
habitantes. Estos imperativos incluyen cuestiones que 
van desde la reducción de la contaminación atmosférica 
hasta la lucha contra la obesidad y el fomento de la 
actividad física. Este enfoque de «ciudad saludable»49 
prevé  proporcionar una vivienda adecuada y asequible, 
un transporte público sólido, una atención sanitaria de 
calidad y espacios seguros en los que hacer ejercicio 
y jugar, tal y como propuso la Organización Mundial de 
ă�wăķÌ�ÐĊ�ǠǨǧǦȘ

Porto Viejo (Ecuador)50

 ° Desde su inauguración en 2018, tras el devastador 
terremoto de 2016, el Parque Las Vegas, de 10,7 ha51, 
ÐþÐĉĨăðťÆ��ă�ĨÐīåÐÆÆðĐĊ�Ðă�ÆďĊÆÐĨĴď�ÌÐ�ȹīÐÆďĊĮĴīķðī�
ĉÐþďīȺ��ÐĮÆă�ķīÅĊȘ�wÐ�ì�ÆďĊĮÐæķðÌď�ĴÐĊðÐĊÌď�
ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ăďĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÌÐ�šďĊĮ�ŒÐīÌÐĮș�Įò�Æďĉď�ÌÐ�
actividades culturales y económicas. Parte de su 
presupuesto procede de fondos del gobierno central, 
que se han utilizado para reconstruir la ciudad y ayudar 
a su revitalización económica mediante la creación 
de un gran parque polivalente en el centro de la 
ciudad. Esta remodelación forma parte de un sistema 
interconectado de parques y reservas naturales que 
forman parte del Plan Director del Corredor del Río. 
El diseño del parque incluye varias soluciones de 
adaptación basadas en los ecosistemas. Entre ellas, la 
recuperación y reutilización de las riberas del río como 
zonas recreativas inundables y la regeneración de un 
meandro abandonado como humedal con un tanque 
de retención de aguas pluviales donde se han asentado 
rápidamente numerosas especies de fauna autóctona 

ǣǨ�>ÐăÐĊ��ďăÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ�Ċ�>ÐăĴìř��ðĴðÐĮ�ÅÐ�ĉÌÐ�īÐăăř�ìÐăĴìřȟȺș�The 
Lancet Public Health 2, n.o 9 (2017): 394-95.

50 Carrión y Uribe, «Building Resilience with Nature: Restoring ecosystems 
and communities through public policies».

51 Gustavo González, «Parque Las Vegas», Archivo BAQ, 2018,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨìǧ}ǤL.
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y tropical. Gracias a este proyecto de rehabilitación, 
ĉķÆìĮ�ÐĮĨÐÆðÐĮ�ÌÐ�ðĊĮÐÆĴďĮș�ĊťÅðďĮș�īÐĨĴðăÐĮ�ř�ŒÐĮ�
se han asentado en la zona del humedal, que ahora 
cuenta con un depósito de retención que absorbe la 
ÐĮÆďīīÐĊĴò�ÌÐ�ăĮ�ĮķĨÐīťÆðÐĮ�ÌķīĮȘɁ�ÌÐĉ®Įș�ĮÐ�ìĊ�
desarrollado espacios públicos seguros e inclusivos 
en todo el parque, lo que ha revitalizado las actividades 
culturales, recreativas y económicas. La remodelación 
del parque también incluye carriles bici y actividades, 
como el Ciclopaseo Familiar, que son rutas familiares 
trazadas por el parque y por los puentes de Porto Viejo. 
'Ċ�ÌÐťĊðĴðŒș�Ðă�ĨīďřÐÆĴď�ì�ÆīÐÌď�ķĊ�ÐĮĨÆðď�ŒÐīÌÐ�
público de alta calidad, acogedor y accesible, que 
responde a diversas necesidades medioambientales 
y de salud, al tiempo que ofrece nuevos espacios de 
encuentro y culturales para sus habitantes. 

Cataluña (España)

 ° La Ley del cambio climático�ÌÐ�ǡǟǠǦ�ÌÐ��ĴăķĎ�ťþĐ�
un objetivo de neutralidad del carbono para 2050 que 
ðĊÆăķřÐ�ďÅþÐĴðŒďĮ�ðĊĴÐīĉÐÌðďĮ�ÌÐ�īÐÌķÆÆðĐĊ�ÌÐă�ǣǟɁɦ�
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
Ĩī�ǡǟǢǟ�ř�ÌÐă�ǥǤɁɦ�Ĩī�ǡǟǣǟș�ÐĊ�īÐăÆðĐĊ�ÆďĊ�ķĊ�
referencia de 2005. La ley ha dado lugar a la creación 
ÌÐ�ķĊ�æīķĨď�ÌÐ�ÐŘĨÐīĴďĮ�ĪķÐ�ì�ÌÐťĊðÌď�ĨīÐĮķĨķÐĮĴďĮ�
quinquenales de carbono y ha establecido un impuesto 
sobre las emisiones de CO2 de los vehículos que se 
destina a un fondo de protección del clima. Los tipos 
ðĉĨďĮðĴðŒďĮ�ĮÐ�ťþīďĊ�ðĊðÆðăĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ķĊďĮ�Ǡǟ�'�t�Ĩďī�
tonelada de CO2 emitida, y este tipo se incrementará 
automáticamente cada dos años, hasta llegar a unos 
30 EUR por tonelada en 2025. Además, a principios de 
2020 el gobierno catalán también estableció «zonas 
de bajas emisiones» que limitan la circulación de 
vehículos de altas emisiones y antiguos dentro del 
área metropolitana de Barcelona. Las medidas 
aplicadas implican multas para los vehículos que 
entren en las zonas restringidas, que abarcan parte 
de las áreas urbanizadas de varias ciudades catalanas. 
Estas zonas incluyen los barrios de bajos ingresos, 
cuyos habitantes pueden verse especialmente 
afectados por la medida, sobre todo si dependen de 
vehículos privados o comerciales motorizados para 
sus trabajos. Por otro lado, un barrio de Barcelona 
de altos ingresos, llamado Vallvidrera, está exento 
de estas multas, lo que ha suscitado preocupación 
por la justicia social y por la forma en que las medidas 
afectan de forma diferenciada a los propietarios de 
vehículos y, especialmente, a las pequeñas empresas 
e industrias. Ahora, un total de 50.000 vehículos 
contaminantes tienen prohibido entrar en las zonas 
de bajas emisiones52. Los ingresos obtenidos con el 
impuesto sobre el cambio climático se destinan a 

Ǥǡ�:ÐĊÐīăðĴĴ�ÌÐ��ĴăķĊřș�ȹ¢ďĊ�ÌÐ��þĮ�'ĉðĮðďĊÐĮ�ȧ¢�'Ȩ�tďĊÌĮ�ÌÐ�
Barcelona», Notícias, 2022, https://bit.ly/3xNH3rW.

un fondo para la promoción del patrimonio natural 
ř��ďĴīď�Ĩī�ă�ĨīďĴÐÆÆðĐĊ�ÌÐă�ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴÐȘ�wÐ�
prevé que estos recursos se utilicen para políticas 
de mitigación y adaptación al clima, aceleración 
de proyectos de energías renovables, fomento del 
ķĴďÆďĊĮķĉď�ÐăÑÆĴīðÆďș�ŒðŒðÐĊÌĮ�ĉ®Į�ÐťÆðÐĊĴÐĮ�
energéticamente, movilidad sostenible, ahorro de 
agua y mejora de los procesos productivos.

En las ciudades del sur global, y también en algunas 
del norte global, los servicios medioambientales 
desempeñan un papel especialmente importante 
en la seguridad y la soberanía alimentaria de las 
personas estructuralmente discriminadas a través 
de proyectos de agricultura urbana. En particular, 
en los asentamientos informales, cuando se prohíbe 
la agricultura urbana, como ocurrió en Kenia antes de 
la reforma constitucional de 2010, las leyes restric-
tivas tienden a contribuir al aumento de los costes, la 
excesiva dependencia del mercado, el despilfarro y la 
degradación del medioambiente. Las restricciones 
legales también obstaculizan el desarrollo de la 
economía circular, la biodiversidad, el uso óptimo de 
los recursos humanos y naturales, las oportunidades 
ÐÆďĊĐĉðÆĮ�ř�ăĮ�ÌðÐĴĮ�ĊķĴīðÆðďĊăÐĮȘɁ'Ċ�NÐĊðș�ÐĮĴďĮ�
ÌÑťÆðĴĮ�ĮÐ�ÅďīÌīďĊ�ĨīÆðăĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ǡǟǠǤș�ÆķĊÌď�
el condado de la ciudad de Nairobi aprobó una ley de 
apoyo a la agricultura urbana.  

Al año siguiente, se adhirió al Pacto de Política Alimen-
taria Urbana de Milán. De este modo, el GLR se compro-
metió a desarrollar sistemas alimentarios inclusivos y 
sostenibles que proporcionaran alimentos saludables 
y asequibles para todos.

9ķÐĊĴÐȚ�wÐĴĴăÐ�qīāĮ�ĊÌ�tÐÆīÐĴðďĊș�9ăðÆāīȘ�
>ķÐīĴď�ķīÅĊď�ÐĊ�wÐĴĴăÐș�''Ș���Ș
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Nairobi (Kenia)53

 ° Casi la mitad del comercio del sector informal 
de la ciudad está relacionado con los alimentos. 
Agricultores, procesadores y comerciantes venden 
alimentos producidos localmente o traídos de las 
zonas periféricas, y se calcula que 250.000 hogares 
producen alimentos dentro de los límites de la 
ciudad. Este sistema de producción, distribución y 
consumo diario desempeña un papel fundamental 
en el suministro de fruta fresca, verduras, productos 
lácteos y ganado a los 4,5 millones de habitantes 
ÌÐ�UðīďÅðȘɁO� ăÐæðĮăÆðĐĊ�ĉķĊðÆðĨă� ÌďĨĴÌ�
en 2015 relativa a la promoción de la agricultura 
urbana54 aportó un marco para la participación 
pública en la gestión, protección y conservación del 
medioambiente a través del reciclaje de residuos 
orgánicos55. El gobierno del condado también 
estableció alianzas para crear instalaciones que 
añadieran valor a diversos flujos de residuos, 
especialmente en las zonas con personas vulnerables. 
El barrio de Umoja es una de las zonas en las que el 
condado ha facilitado terrenos a la comunidad local 
para convertir los residuos orgánicos en energía 
ăðĉĨð�ÌÐ�Åðďæ®Įș�ăď�ĪķÐ�ì�ÅÐĊÐťÆðÌď��ķĊďĮ�ǤȘǟǟǟ�
hogares y restaurantes locales56. En una innovación 
relacionada, el gobierno local de Nairobi ha llevado 
a cabo una revisión colaborativa de las cadenas de 
ĮķĉðĊðĮĴīď�ÆďĊ�ķĊ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�ÌÐ�æÑĊÐīďȘ�wÐ�ì�
ďīðÐĊĴÌď�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ��ðĉĨăðÆī��ĊðĎďĮș�ĊðĎĮ�
y jóvenes de todos los géneros en la agricultura, así 
como a proporcionar a las mujeres formación en 
habilidades de negociación.

Algunas iniciativas municipales de revitalización y 
renaturalización combinan la ecologización, la segu-
ridad alimentaria y el derecho a la vivienda a través de 
ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÌÐ�ĴðÐīīĮ�ÆďĉķĊðĴīðĮș�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�
basado en los derechos que se analiza en la sección 5.2.

53 Habitat International Coalition, «Reviving Urban Agriculture», 
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

Ǥǣ�UðīďÅð��ðĴř��ďķĊĴřș�ȹ}ìÐ�UðīďÅð��ðĴř��ďķĊĴř��īÅĊ��æīðÆķăĴķīÐ�
Promotion and Regulation Act» (2015), https://bit.ly/3LjBfdC.

ǤǤ�UðīďÅð��ðĴř��ďķĊĴřș�ȹ}ìÐ�UðīďÅð��ðĴř��ďķĊĴř�wďăðÌ��ĮĴÐ�TĊæÐĉÐĊĴ�
Act» (2015), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNÐtǟāœ.

Ǥǥ��ǣǟ��ðĴðÐĮș�ȹ�ĉďþ�'ĮĴĴÐȚ�UðīďÅð�}ķīĊĮ�ZīæĊðÆ��ĮĴÐ�AĊĴď��ăÐĊ�
'ĊÐīæř��ðďæĮȺș��ĮÐ�wĴķÌðÐĮș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāÆķřìĪ.

4.3 edificios 
ecológicos 

'Ċ�ă�ĉðÆīďÐĮÆă�ÌÐ�ăďĮ�ÐÌðťÆðďĮș�ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ăĮ�
ciudades están trabajando para reducir las emisiones 
ř�ķĉÐĊĴī�ă�ÐťÆðÐĊÆð�ÐĊÐīæÑĴðÆș�ă�ĴðÐĉĨď�ĪķÐ�
los hacen más resilientes a los impactos climáticos 
extremos, como las inundaciones y las olas de calor. 
Las ciudades más destacadas son miembros de las 
redes C40 Cities e ICLEI, y algunas de ellas abordan el 
reto desde la perspectiva de la igualdad.

Boston (EE. UU.)

 ° L o s  e d i f i c i o s  d e  B o s to n  r e p r e s e n t a n 
ĨīďŘðĉÌĉÐĊĴÐ�Ðă�ǦǟɁɦ�ÌÐ� ăĮ�ÐĉðĮðďĊÐĮ�ÌÐ�
carbono de la ciudad, por lo que son un objetivo 
clave para las políticas de reducción de emisiones. 
OďĮ�ÐÌðťÆðďĮ�ĨīďĨðÐÌÌ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�īÐĨīÐĮÐĊĴĊ�
ÆĮð�Ðă�ǦǤɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ÐĉðĮðďĊÐĮ�ÌÐ�ÆīÅďĊď�ÌÐ�ăĮ�
operaciones municipales locales. Por ello, en 2019, 
el Departamento de Desarrollo de Barrios estableció 
un conjunto de normas de construcción de cero 
ÐĉðĮðďĊÐĮ�ř�ÐĮĨÐÆðťÆĐ�ăĮ�ÆÆðďĊÐĮ�ĉ®Į�īÐăÐŒĊĴÐĮ�
que debían llevarse a cabo, como la sustitución de 
ventanas, la instalación de sellado hermético, el 
aislamiento de tejados, la mejora de los sistemas 
mecánicos y de iluminación y la consideración de las 
emisiones de carbono resultantes de la producción 
ÌÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĉĴÐīðăÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊȘ�}īĮ�ă�
adopción del plan, el alcalde de Boston de entonces 
también emitió una orden ejecutiva que exigía que 
ÆķăĪķðÐī�ÐÌðťÆðď�ĨĸÅăðÆď�ÌÐ�ĊķÐŒ�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�
siguiera las normas de cero emisiones de la ciudad. 
La ordenanza municipal también se acompañó de 
ĊķÐŒĮ�ĊďīĉĮ�ÌÐ�šďĊðťÆÆðĐĊ�ÆďĊ�Ðă�ďÅþÐĴðŒď�ÌÐ�
promover estrategias complementarias para ayudar 
�īÐÌķÆðī�ăĮ�ÐĉðĮðďĊÐĮȚ�ĨīďæīĉĮ�ÌÐ�ÐťÆðÐĊÆð�
energética, generación de energía renovable in 
situ y adquisición de energía limpia57. En marzo de 
2021, la ciudad anunció que destinaría 34 millones 
de dólares para apoyar 14 proyectos de vivienda 
asequible, que incluyen 608 nuevas viviendas y la 
conservación de otras 233 unidades de viviendas de 
renta restringida. Estos proyectos, que combinan 
programas de propiedad de la vivienda y de alquiler 
accesible, incluyen por primera vez el requisito de 

ǤǦ�wīì�wìÐĉāķĮș�ȹ�ďĮĴďĊ�šďĊðĊæ�ÆìĊæÐ�œďķăÌ�īÐĪķðīÐ�ĊÐĴȭšÐīď�
emissions from new buildings», Energy News Network, 2021,  
https://bit.ly/3MupBg9.
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seguir normas de construcción con cero emisiones. 
Los proyectos también deben reservar un número de 
viviendas para personas y familias sin hogar, personas 
mayores y personas que se recuperan del consumo 
ÌÐ�ĮķĮĴĊÆðĮȘ�O�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�
vivienda asequible procederá de fuentes federales 
y municipales, así como de recursos derivados de 
la tasa por desarrollo de proyectos inmobiliarios en 
ă�ÆðķÌÌȘ�'ĮĴ�ĸăĴðĉ�ÐŘĴīÐ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�
proyectos comerciales de nueva construcción y de la 
Ley de conservación de la comunidad: un aumento del 
ǠɁɦ�ÌÐă�ðĉĨķÐĮĴď�ĮďÅīÐ�ă�ĨīďĨðÐÌÌ�ĪķÐ�åķÐ�ĨīďÅÌď�
por los y las votantes en 2016.

Chefchaouen (Marruecos)58

 ° Chefchaouen, en particular su antigua medina, tiene 
una alta densidad urbana que es responsable de un 
efecto isla de calor notablemente marcado; ello hace 
que sus habitantes sean más vulnerables al estrés 
térmico causado por el cambio climático. Desde 2013, 
el gobierno local de Chefchaouen se ha comprometido 
a integrar de forma sistemática y transversal la 
æÐĮĴðĐĊ�ÌÐ�ă�ÐĊÐīæò�ÐĊ�Įķ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĴÐīīðĴďīðă�
ř��ÆăÐĊĴī�ăďĮ�ÐÌðťÆðďĮ�ĉķĊðÆðĨăÐĮ�ÆďĊ�ÐĊÐīæò�
solar. Chefchaouen también es uno de los primeros 
municipios del país en insistir en que sus nuevas 
construcciones cumplan con el nuevo Reglamento 
térmico para la construcción en Marruecos. La ciudad 
también ha aplicado los principios de la arquitectura 
bioclimática a los edificios sujetos a renovación 
ȧÆďĉď�Ðă�TķĮÐď�ÌÐ�ă�#ðÐĴ�TÐÌðĴÐīī®ĊÐȨȘ�}ĉÅðÑĊ�
ha formado a los arquitectos locales en el uso de 
estos principios. Desde 2018, en todo el país, un total 
de 1.500 arquitectos han recibido formación para 
cumplir la nueva normativa y los requisitos térmicos. 
Los temas de formación incluyen la gestión de datos 
energéticos, la creación de un inventario de emisiones 
de gases de efecto invernadero, la movilidad eléctrica, 
ă�ÐťÆðÐĊÆð�ÐĊÐīæÑĴðÆ�ÌÐ�ăďĮ�ÐÌðťÆðďĮș�ă�ÆďĊÌķÆÆðĐĊ�
ecológica, la gestión de residuos, las instalaciones 
para la producción de energía solar y la comunicación 
ÐĊÐīæÑĴðÆȘɁ'ă�ÐĊåďĪķÐ�ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÌď�ř�ĉķăĴðÆĴďīă�
de la ciudad y su sistema único de cooperación 
entre los servicios estatales, las agencias de 
desarrollo, las asociaciones y el sector privado es 
también una importante palanca política. Esto ha 
abierto oportunidades para que distintos actores 
contribuyan a los programas y proyectos existentes 
y se comprometan con ellos. La política energética 
de la ciudad está dirigida a mejorar el acceso a las 
energías renovables asequibles y a la eficiencia 
energética, pero, además, también está orientada 
a crear oportunidades para los jóvenes, aumentar 
su empleabilidad y promover la instalación de 
infraestructuras de energía solar.

��ĨÐĮī�ÌÐ�ĪķÐ�ÆÌ�ŒÐš�ĮÐ�ŒăďīĊ�ĉ®Į�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�
que el respeto por el medioambiente puede aportar a un 
paisaje urbano, también es importante reconocer que 
no todos los gobiernos locales priorizan (o consiguen 
priorizar) la igualdad en la renaturalización urbana. 
En muchos casos, la ecologización de las ciudades no 
forma parte de un proyecto de sostenibilidad social o 
políticamente equilibrado. Muchas veces se enmarca en 
las desigualdades socioespaciales históricas, o nuevas, 
que se consolidan o se crean mediante el crecimiento 
urbano continuo, la especulación del suelo y la segre-
gación social. 

'Ċ�ĨīðĉÐī�ăķæīș�ĉķÆìĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ĨīĴÐĊ�ÌÐ�ķĊ�ÌÑťÆðĴ�
de equidad verde. Abordar esta situación resulta difícil 
ÌÐÅðÌď�ă�ăÐæÌď�ÌÐ�ăĮ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�
pasado, que a menudo refuerzan las desigualdades, 
mientras que los compromisos recientes no necesaria-
mente se traducen en una nueva renaturalización que 

Fuente: MotleyVids. 
Huerto urbano en el marco del proyecto Small is Beautifulș�}ðăĊÌðȘ

Ǥǧ�>þī�NìĉăðÆìð�ř�Nīðĉ�'ăæÐĊÌřș�ȹ'ĊÐīæř�}īĊĮðĴðďĊ�ďå��ìÐåÆìďķÐĊ�
city», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 
2022).
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también aborde la igualdad. Históricamente, los barrios 
de clase trabajadora y los asentamientos informales 
ĮÐ�ìĊ�ÅÐĊÐťÆðÌď�ĉÐĊďĮ�ĪķÐ�ăĮ�šďĊĮ�ĨīðŒðăÐæðÌĮ�
del acceso a zonas verdes, alimentos saludables y 
otros servicios naturales, y muchas comunidades 
ĉīæðĊÌĮ�ĮķåīÐĊ�ķĊ�ÌÑťÆðĴ�ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴă�ÌÐ�ăīæ�
duración. En ciudades de Estados Unidos, Francia, 
Alemania y Australia, numerosos estudios han iden-
ĴðťÆÌď�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ìðĮĴĐīðÆĮ�ðĊĴÐīīÐăÆðďĊÌĮș�
basadas en la raza, la clase y el género, en cuanto al 
ÆÆÐĮď��ăďĮ�ĨīĪķÐĮ�åďīĉăÐĮ�ř��Įķ�ĮķĨÐīťÆðÐș�ÆăðÌÌș�
mantenimiento y seguridad59Ș�wÐ�ì�ÌÐĉďĮĴīÌď�ĪķÐ�
la raza, la etnia y la pobreza están estrechamente 
īÐăÆðďĊÌĮ�ÆďĊ�ķĊ�ÆÆÐĮď�ÐĮĨÆðă�ÌÐťÆðÐĊĴÐ��ăďĮ�
parques y a otros espacios verdes60. Por ejemplo, en 
Baltimore (EE. UU.), los barrios históricamente negros 
y situados en el centro son los que presentan una 
mayor prevalencia de parques más pequeños, más 
ÆďĊÆķīīðÌďĮș�ĉă�ťĊĊÆðÌďĮ�ř�ĉă�ĉĊĴÐĊðÌďĮ61. En 
cambio, en los barrios blancos, los propietarios han 
ĨďÌðÌď�ÅÐĊÐťÆðīĮÐ�ÌÐ�ĉ®Į�ĨīĪķÐĮș�ĉ®Į�æīĊÌÐĮș�ř�
de una mayor proporción de plantación de árboles62. 
Estas desigualdades se derivan de un profundo legado 
de racismo medioambiental y segregación racial, con 
un abandono medioambiental histórico de los barrios 
ĉðĊďīðĴīðďĮ�ř�ķĊ�ĉřďī�ðĊŒÐīĮðĐĊș�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ř�ĴÐĊ-
ción general destinada a las zonas predominantemente 
blancas63. 

ǤǨ��ìīðĮĴďĨìÐī�:Ș��ďďĊÐ�ÐĴɁăȘș�ȹqīāĮ�ĊÌ�qÐďĨăÐȚ��Ċ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�
Justice Inquiry in Baltimore, Maryland», Annals of the Association of 
American Geographers 99, n.o 4 (2009): 767-87; Alessandro Rigolon, «A 
ÆďĉĨăÐŘ�ăĊÌĮÆĨÐ�ďå�ðĊÐĪķðĴř�ðĊ�ÆÆÐĮĮ�Ĵď�ķīÅĊ�ĨīāĮȚ���ăðĴÐīĴķīÐ�
review», Landscape and Urban Planning 153 (2016): 160-69; Jennifer R. Wolch, 
Jason Byrne, y Joshua P. Newell, «Urban green space, public health, and 
ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�þķĮĴðÆÐȚ�}ìÐ�ÆìăăÐĊæÐ�ďå�ĉāðĊæ�ÆðĴðÐĮ�ȵþķĮĴ�æīÐÐĊ�ÐĊďķæìȶȺș�
Landscape and Urban Planning�ǠǡǤ�ȧǡǟǠǣȨȚ�ǡǢǣȭǣǣț��ìīăďĴĴÐ�OðďĴĴ�ÐĴɁăȘș�
«Planning for environmental justice - reducing well-being inequalities 
through urban greening», Environmental Science & Policy 112 (2020): 47-60; 
Henry Wüstemann, Dennis Kalisch, y Jens Kolbe, «Access to urban green 
space and environmental inequalities in Germany», Landscape and Urban 
Planning�Ǡǥǣ�ȧǡǟǠǦȨȚ�ǠǡǣȭǢǠț�wķšĊĊÐ�TŒď�ÐĴɁăȘș�ȹ�īÐȭOÐŒÐă�#ðĮĨīðĴðÐĮ�
ďå�qķÅăðÆ�ZĨÐĊ�wĨÆÐȚ���:ÐďæīĨìðÆ�AĊåďīĉĴðďĊ�wřĮĴÐĉĮ��ĊăřĮðĮ�ðĊ�
Metropolitan Melbourne», Urban Policy and Research 33, n.o 3 (2015): 306-23.

ǥǟ��ìīðĮĴďĨìÐī�:Ș��ďďĊÐ�ÐĴɁăȘș�ȹOĊÌĮÆĨÐș�ŒÐæÐĴĴðďĊ�ÆìīÆĴÐīðĮĴðÆĮș�
and group identity in an urban and suburban watershed: why the 60s 
matter», Urban Ecosystems 13 (2010): 255–271; Alessandro Rigolon, Matthew 
�īďœĊðĊæș�ř��ðĊðÐÆÐ�LÐĊĊðĊæĮș�ȹAĊÐĪķðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�ĪķăðĴř�ďå�ķīÅĊ�Ĩīā�
systems: An environmental justice investigation of cities in the United 
wĴĴÐĮȺș�Landscape and Urban Planning 178 (2018): 156-69; Isabelle 
�ĊæķÐăďŒĮāð�ř�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�ȹ}ìīÐÐ�>ðĮĴďīðÐĮ�ďå�:īÐÐĊðĊæ�ĊÌ��ìðĴÐĊÐĮĮ�
in American Cities», Frontiers in Ecology and Evolution 9 (2021): 621783; 
�ĉăð��ăÌÐīĐĊȭ�īæÐăðÆì�ÐĴɁăȘș�ȹ}īÆðĊæ�ĊÌ�ÅķðăÌðĊæ�ķĨ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�
justice considerations in the urban ecosystem service literature: A 
systematic review», Landscape and Urban Planning 214 (2021): 104130; 
9īĊÆÐĮÆ��īĐ�ÐĴɁăȘș�ȹ�ĊÌÐī�ďĊÐ�ÆĊďĨřȟ��ĮĮÐĮĮðĊæ�ĴìÐ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊă�
ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�þķĮĴðÆÐ�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�ďå�ĮĴīÐÐĴ�ĴīÐÐ�ÅÐĊÐťĴĮ�ðĊ��īÆÐăďĊȺș�
Environmental Science & Policy�Ǡǟǡ�ȧǡǟǠǨȨȚ�Ǥǣȭǥǣț�NðīĮĴÐĊ�wÆìœīš�ÐĴɁăȘș�
ȹ}īÐÐĮ�:īďœ�ďĊ�TďĊÐřȚ��īÅĊ�}īÐÐ��ĊďĨř��ďŒÐī�ĊÌ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�
Justice», PLoS ONE 10, n.o 4 (2015): e0122051.

ǥǠ��ďďĊÐ�ÐĴɁăȘș�ȹqīāĮ�ĊÌ�qÐďĨăÐȚ��Ċ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�LķĮĴðÆÐ�AĊĪķðīř�ðĊ�
Baltimore, Maryland».

ǥǡ��ďďĊÐ�ÐĴɁăȘș�ȹOĊÌĮÆĨÐș�ŒÐæÐĴĴðďĊ�ÆìīÆĴÐīðĮĴðÆĮș�ĊÌ�æīďķĨ�ðÌÐĊĴðĴř�
in an urban and suburban watershed: why the 60s matter».

ǥǢ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāð�ÐĴɁăȘș�ȹUÐœ�ĮÆìďăīăř�ĨĴìœřĮ�ďĊ�æīÐÐĊ�
æÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ��ìĴ�ÌďÐĮ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ȷæīÐÐĊ�ĴķīĊȸ�ĉÐĊ�ĊÌ�œìÐīÐ�ðĮ�ðĴ�
æďðĊæȟȺș�Progress in Human Geography 43, n.o 6 (2019): 1064–1086.

En segundo lugar, mientras que algunos barrios, 
incluidos los de clase trabajadora, se han vuelto 
gradualmente más verdes, en otros la población 
se ha visto excluida debido a procesos de «gentri-
ficación ecológica» o «verde»64 y sus habitantes 
han sido desplazados a barrios más «marrones» o 
más inseguros desde el punto de vista climático. La 
renaturalización puede contribuir al desplazamiento 
de las personas de clase trabajadora y racializadas 
debido al aumento de los alquileres, el incremento 
de los impuestos sobre la propiedad y la pérdida de 
las prácticas socioculturales tradicionales65. Estos 
desplazamientos pueden producirse aunque la plani-
ťÆÆðĐĊ�ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴă�ĴÐĊæ�ÅķÐĊĮ�ðĊĴÐĊÆðďĊÐĮȘ�
En muchos casos, la renaturalización de los barrios 
ř�ă�īÐŒðĴăðšÆðĐĊ�ÐÆďăĐæðÆ�ĮÐ�ĨăĊðťÆĊ��ĨÐĮī�ÌÐă�
riesgo de que provoquen desplazamientos. Un amplio 
estudio realizado en 28 ciudades de tamaño medio 
(de entre 500.000 y 1,5 millones de habitantes), en la 
Unión Europea, Canadá y EE. UU., descubrió que en 
17 de ellas los proyectos anteriores de zonas verdes 
desempeñaron un papel relevante a la hora de explicar 
ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ÐĊ�ăĮ�ÌÑÆÌĮ�ÌÐ�ǡǟǟǟ�ř�ǡǟǠǟ66. 

El desplazamiento es especialmente frecuente en 
los proyectos de ecologización y desarrollo que se 
emprenden sin dar prioridad ni participación continua 
a las comunidades locales existentes. En estos casos, 
es posible que se «ecologicen» las comunidades, pero 
Īķðš®Į�Įďăď�ÆďĊ�ťĊÐĮ�ÐĮĴÑĴðÆďĮ�ď�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�ÐÆďĊĐ-
mico impulsado por las élites, en lugar de buscar abordar 
directamente las crisis agudas del barrio. Además, las 
personas que viven en barrios que se han ecologizado 
pueden encontrarse con que ya no reconocen su barrio 
ni se sienten como en casa; en consecuencia, pueden 
sentirse socialmente desplazados de su comunidad, 
o permanecer en ella, pero con poco sentimiento de 
pertenencia67. Por esta razón, muchos enfoques de 
infraestructura verde se han criticado, porque generan 
zonas ecológicas potencialmente desiguales y paisajes 
verdes divisorios en detrimento de formas alternativas 
de ecologización urbana. Algunas de estas infraestruc-
turas verdes se denominan «GreenLULU», es decir, 
«Green Locally Unwanted Land Use» (Usos verdes de 

ǥǣ�wīì�#ďďăðĊæș�ȹ'ÆďăďæðÆă�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ���tÐĮÐīÆì��æÐĊÌ�'ŘĨăďīðĊæ�
Justice in the City», International Journal of Urban and Regional Research 
33, n.o�Ǣ�ȧǡǟǟǨȨȚ�ǥǡǠȭǢǨț�NÐĊĊÐĴì��Ș�:ďķăÌ�ř�}ĉĉř�OȘ�OÐœðĮș�Green 
:ÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ��īÅĊ�ĮķĮĴðĊÅðăðĴř�ĊÌ�ĴìÐ�ĮĴīķææăÐ�åďī�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�þķĮĴðÆÐ 
(Londres: Routledge, 2017).

ǥǤ��ĊæķÐăďŒĮāð�ÐĴɁăȘș�ȹUÐœ�ĮÆìďăīăř�ĨĴìœřĮ�ďĊ�æīÐÐĊ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ�
�ìĴ�ÌďÐĮ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ȷæīÐÐĊ�ĴķīĊȸ�ĉÐĊ�ĊÌ�œìÐīÐ�ðĮ�ðĴ�æďðĊæȟȺț�:ďķăÌ�
y Lewis, :īÐÐĊ�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ��īÅĊ�ĮķĮĴðĊÅðăðĴř�ĊÌ�ĴìÐ�ĮĴīķææăÐ�åďī�
environmental justice.

ǥǥ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș�ȹ�īÅĊ�:īÐÐĊðĊæ�ĊÌ�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ�sķĊĴðĴĴðŒÐ�
'ŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�ǡǧ�:ăďÅă�UďīĴì��ðĴðÐĮȺș�ĮȘɁåȘ

ǥǦ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāð�ÐĴɁăȘș�ȹ'ŘĨĊÌðĊæ�ĴìÐ��ďķĊÌīðÐĮ�ďå�LķĮĴðÆÐ�ðĊ�
�īÅĊ�:īÐÐĊðĊæ�wÆìďăīĮìðĨȚ�}ďœīÌ�Ċ�'ĉĊÆðĨĴďīřș��ĊĴðĮķÅďīÌðĊĴðďĊș�
Intersectional, and Relational Approach», Annals of the American 
Association of Geographers 110, n.o 6 (2020): 1743-69.



4 lograr traNsiCioNes Justas mediaNte la reNaturalizaCióN multiseCtorial

29107 RENATURALIZAR

la tierra localmente no deseados), en la literatura 
ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊȘ�En Copenhague (Dinamarca), por 
ejemplo, los nuevos espacios verdes que se crearon en 
ăĮ�ÌÑÆÌĮ�ÌÐ�ǠǨǨǟ�ř�ǡǟǟǟ�ÆďĊĴīðÅķřÐīďĊ��ă�æÐĊĴīðť-
cación verde durante la década de 2010. Estos patrones 
se explican por la infraestructura verde orientada a 
la inversión y las iniciativas de habitabilidad urbana 
que atraen a personas «con talento», sobre todo a 
zonas recientemente reurbanizadas como el distrito 
de Norrebro. Al mismo tiempo, en toda la ciudad se 
desmantelaron las políticas de protección social y de 
asequibilidad de la vivienda (como, por ejemplo, las 
ìÐīīĉðÐĊĴĮ�ÌÐ�ĨīďĴÐÆÆðĐĊ�ÆďĊĴī�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊȨȘ�
En consecuencia, Copenhague pasó de ser la ciudad 
más verde y con la fama de ser la más habitable del 
mundo68, además de ser, históricamente, una ciudad 
socialmente inclusiva y con viviendas asequibles, a 
ser una ciudad verde construida para las élites y los 
turistas69. Algunos grupos cívicos están organizando 
movimientos de resistencia al desplazamiento; entre 
ellos, el Almen Modstand (Resistencia Común), que es 
una coalición de habitantes que se ha movilizado para 
luchar contra la especulación y la venta de viviendas 
sin ánimo de lucro.

Estas tendencias no se limitan al norte global. En Río de 
Janeiro (Brasil), la mejora de las favelas también se ha 
asociado a la discriminación racial. Esto ha provocado 
el desplazamiento de personas de los espacios públicos 
ĴðĨðťÆÌďĮ�Ĩďī�ăĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÆķăĴķīăÐĮ�ř�ĮďÆðăÐĮ�åīď-
brasileñas a nuevos espacios públicos verdes, como 
en el caso de la favela Babylonia, que se ha vigilado, 
controlado e incluso criminalizado. Los habitantes 
de la favela han vivido la mejora como un proceso de 
segurización y restricción que ha supuesto una limpieza 
del entorno local, pero que ha ido acompañada de un 
cercamiento de la propiedad, violencia policial y nuevas 
formas de inversión excluyentes70. 

En ciudades como Medellín (Colombia), los proyectos 
de espacios verdes también han contribuido a nuevos 
ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ÐŘÆăķĮðĐĊ�ř�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ71.

ǥǧ�LďìĊ��ðăĉďĴĴș�ȹ>ŒÐ�řďķ�ÅÐÐĊ�Ĵď�ĴìÐ�œďīăÌȸĮ�æīÐÐĊÐĮĴ�ÆðĴřȟȺș�The 
Telegraph, 2020, https://bit.ly/3rPYqEC.

ǥǨ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāð�ř�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�The Green City and Social Injustice: 
21 Tales from North America and Europe (Londres: Routledge, 2022).

Ǧǟ�}ìðĮ��ďĉÐăăðș�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș�ř�'īðÆ��ìķș�ȹwďÆðďȭĮĨĴðă�ăÐæðÅðăðĴřș�
ÌðĮÆðĨăðĊÐș�ĊÌ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�Ĵìīďķæì�åŒÐă�ķĨæīÌðĊæ�ðĊ�tðď�ÌÐ�LĊÐðīďȺș�
City 22, n.o 5-6 (2018): 633-56.

ǦǠ��ĊæķÐăďŒĮāðș�Aīš®Åăȭ¢ķīðĴș�ř��ďĊĊďăăřș�ȹ:īÅÅÐÌ��īÅĊ�OĊÌĮÆĨÐĮȚ�
wďÆðďȭĮĨĴðă�}ÐĊĮðďĊĮ�ðĊ�:īÐÐĊ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�qăĊĊðĊæ�ðĊ�TÐÌÐăăòĊȺȘ

Metro Medellín (Colombia)

 ° 'Ċ�TÐÌÐăăòĊș�ìĮĴ�Ðă�ǤǟɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ÌÐ�ă�
ciudad viven en zonas de «alto riesgo», incluidas las 
comunidades autoconstruidas de algunas comunas 
en las colinas que rodean la ciudad. En su mayoría, se 
trata de migrantes pobres que han ido del campo a la 
ciudad, grupos indígenas desplazados internamente y 
ďĴīďĮ�ĪķÐ�ìĊ�ìķðÌď�ÌÐ�ÌÑÆÌĮ�ÌÐ�ÆďĊŦðÆĴď�īĉÌďȘ�
Desde 2012, Medellín ha estado construyendo lo que 
ÌÐÅÐīò�ÆďĊŒÐīĴðīĮÐ�ÐĊ�ķĊ�ÆðĊĴķīĐĊ�ŒÐīÌÐ�ÌÐ�Ǧǡ�āĉ2  
para controlar el crecimiento de la ciudad y mejorar 
la resiliencia climática de toda el área metropolitana. 
Han tenido ideas originales que engloban una mayor 
integración urbana y rural, la conservación de la 
ÐÆďăďæò�ăďÆă�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĴÐīīðĴďīðă�ðĊĴÐæīăȘ�
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ðĊŒÐĮĴðæÆðďĊÐĮ�īÐÆðÐĊĴÐĮ�ìĊ�īÐŒÐăÌď�
que el proyecto está mejorando sobre todo los barrios 
obreros y, al mismo tiempo, convirtiendo sus terrenos 
en paisajes verdes de privilegio y placer. Dentro de 
ÐĮĴÐ�ĨīďÆÐĮďș�Ðă�æďÅðÐīĊď�ăďÆă�ÐĮĴ®�īÐÆďĊťæķīĊÌď�
el suelo de la comunidad y convirtiéndolo en nuevas 
formas de naturaleza estéticamente «controladas» 
y proyectando la imagen de una nueva y vibrante 
Medellín verde, pero básicamente para los visitantes 
y turistas de clase media y alta. 

 El proyecto también se enfrenta al difícil reto de 
gestionar tanto la transición entre las zonas urbanas 
y rurales como el establecimiento de conexiones 
con otras partes del país. Los límites físicos claros, 
como los creados por el cinturón verde, no abordan 
plenamente este reto. La frontera rural-urbana no es 
homogénea, y es necesario considerar las diferentes 
condiciones e integrarlas en un plan de gestión 
global para todo el territorio. Dicho plan debe incluir 
planes de subsistencia y conectividad que incluyan 
a los barrios rurales que se encuentran fuera de sus 
ăòĉðĴÐĮ�ĉķĊðÆðĨăÐĮȘɁ�ÌÐĉ®Įș�ìř�ĉķÆìďĮ�ìķÐīĴďĮ�
comunitarios que cultivan los habitantes de la ciudad 
ř�ĪķÐ�īÐŦÐþĊ�ăĮ�ĴīÌðÆðďĊÐĮ�īķīăÐĮ�ř�Ðă�ìÐÆìď�ÌÐ�ĪķÐ�
muchas personas aún dependen de la tierra para su 
sustento, pero muchos de ellos se han erradicado en 
favor de proyectos de agricultura urbana más formales. 
En ocasiones, el cinturón verde de la ciudad también 
invade los usos tradicionales de la tierra, como el 
pastoreo, lo que perjudica la identidad de muchas 
personas y su relación con el territorio. Por último, 
ķĊĪķÐ�æīĊ�ĨīĴÐ�ÌÐă�ÆðĊĴķīĐĊ�ŒÐīÌÐ�ÐĮĴ®�šďĊðťÆÌď�
ř�ÆăĮðťÆÌď�Æďĉď�ĨīĴÐ�ÌÐ�ăĮ�šďĊĮ�Ċď�ÐÌðťÆÅăÐĮș�
actualmente se están construyendo complejos de 
viviendas de alto nivel dentro de la zona del cinturón 
ŒÐīÌÐȘ�'ăăď�ĨďĊÐ�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ă�ĨăðÆÆðĐĊ�ĨďÆď�
equitativa de la normativa sobre el uso del suelo, 
que favorece casi inevitablemente los intereses de 
los promotores de lujo y de los habitantes con altos 
ingresos.
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5 Hacer justicia a 
la renaturalización 
urbana

Una ciudad social y medioambientalmente «justa» 
ĨķÐÌÐ�ÌÐťĊðīĮÐ�Æďĉď�ĪķÐăă�ÐĊ�ă�ĪķÐ�ĴďÌďĮ�ăďĮ�
habitantes humanos y las especies no humanas 
tienen oportunidades de prosperar. Esto implica que 
ăďĮ�īÐĮķăĴÌďĮ�ÐĊ�ĉĴÐīð�ÌÐ�ĮăķÌ�ř�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�
medioambientales deben compartirse de forma 
equitativa, independientemente de la clase, el sexo, 
la raza, la etnia, la edad, la orientación sexual, la 
religión y las capacidades físicas y mentales, entre 
otros, teniendo en cuenta también la intersección 
de las diferentes discriminaciones basadas en estas 
identidades y experiencias. wðĊ�ÐĉÅīæďș�ķĊĪķÐ�
desde hace tiempo se ha reconocido la necesidad de 
integrar la justicia para alcanzar una mayor sostenibi-
lidad y resiliencia ambiental urbana72, la necesidad de 
igualdad para todos los ocupantes de las ciudades, ya 
sean humanos o no, a menudo no se tiene en cuenta 
en las iniciativas para garantizar un desarrollo urbano 
y territorial más sostenible73. Para conseguir este obje-
tivo hay que enfrentarse a las trayectorias históricas 
que han producido y siguen produciendo injusticias. 
Estas trayectorias incluyen un desprecio histórico por la 

Ǧǡ��ÑĮÐș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďȚ�#ŒðÌ�wÆìăďĮÅÐīæș�ȹtÐÆďĊÆÐðŒðĊæ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�
LķĮĴðÆÐȚ�:ăďÅă�TďŒÐĉÐĊĴĮ��ĊÌ�qďăðĴðÆă�}ìÐďīðÐĮȺș�Environmental Politics 
13, n.o 3 (2004): 517-40.

73 Por ejemplo, cuando se enfrentan a prioridades e intereses 
contrapuestos, los gobiernos locales a menudo luchan por coordinar 
los objetivos de bajas emisiones de carbono con la consecución de una 
vivienda equitativa y garantizar que todos los hogares tengan un acceso 
equitativo a los servicios de bajas emisiones de carbono a través de 
mecanismos responsables de producción y distribución. Ralph Horne, 
Housing Sustainability in Low Carbon Cities (Londres: Routledge, 2018); 
>īīðÐĴ��ķăāÐăÐřș�:īÐĴì��ȘwȘ�'ÌœīÌĮș�ř�wī�9ķăăÐīș�ȹ�ďĊĴÐĮĴðĊæ�ÆăðĉĴÐ�
justice in the city: Examining politics and practice in urban climate change 
experiments», Global Environmental Change 25, n.o 1 (2014): 31-40.

ĊĴķīăÐš�ÐĊ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ�ř�īķīăș�ă�ÆīÐÆðÐĊĴÐ�
ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ÌÐă�ĮķÐăď�ķīÅĊď�ř�ÌÐ�ă�ŒðŒðÐĊÌș�ă�
mercantilización de la vida urbana y el abandono de 
la ciudad «informal» y de las prácticas cotidianas de 
creación de ciudad por parte de la comunidad74. En 
este sentido, es necesario reconocer la importancia 
ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĴÐīīðĴďīðă��ÐĮÆă�ĉÐĴīďĨďăðĴĊ�
y regional para poder proteger y restaurar la biodiver-
sidad, especialmente en relación con cuestiones como 
ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�ķĮď�ÌÐă�ĮķÐăďș�ăĮ�šďĊĮ�ĨīďĴÐæðÌĮ�
y los servicios de los ecosistemas. Asimismo, es de 
suma importancia establecer vínculos recíprocamente 
justos entre lo urbano, lo periurbano y lo rural para 
renaturalizar la urbanización (véase el recuadro 7.2). 
Algunos gobiernos regionales y provinciales ya están 
liderando la promoción y protección de la biodiversidad; 
entre ellos se encuentran Cataluña (España), Quebec 
(Canadá), Gangwon (China) y Sao Paulo (Brasil)75.

Ǧǣ��ÌīðĊ��ăăÐĊș�ȹUŒðæĴðĊæ�ĮĴðæĉ�Ĵìīďķæì�ÐŒÐīřÌř�ÆðĴřȭĉāðĊæȚ�
Gendered trajectories, politics and outcomes in the periphery of Lima», 
Urban Studies 59, n.o 3 (2022): 490–508.

ǦǤ��ðÆìð�ÐĴɁăȘș�ȹ:īďķĨ�ďå�OÐÌðĊæ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ĴďœīÌ��ðÆìð�
�ðďÌðŒÐīĮðĴř�}īæÐĴĮȺș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3OL8hFK.
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Recuadro 7.2 
Restablecer las relaciones entre las zonas urbanas y las naturales a través de los vínculos 
urbano-rurales: el ejemplo de los sistemas alimentarios locales integrados

La renaturalización de la urbanización abarca un amplio abanico de relaciones complejas que tienen lugar en todo un 
territorio y que a menudo se extienden más allá de los límites administrativos de la ciudad. Restablecer las relaciones 
entre la ciudad y la naturaleza y la vitalidad de ambos sistemas implica la integración de los mundos urbano, periurbano 
y rural como un único continuo, con dos propósitos complementarios. El primero es proporcionar un vínculo fuerte a 
través del cual reconectar de forma sostenible las ciudades con los paisajes y sistemas ecológicos que se extienden 
por el territorio y que suelen explotarse por sus ricos recursos. El segundo consiste en abordar el problema de la 
exclusión espacial en los territorios, las disparidades y la falta de acceso a las oportunidades que sufre la población 
rural. Esta población suele concentrar un gran número de trabajadores y trabajadoras informales, importantes bolsas 
de pobreza y también grupos vulnerables, y todos ellos normalmente carecen de un acceso adecuado al agua, al 
saneamiento, a los servicios digitales y también a su derecho a la ciudad y a otros derechos humanos básicos.

OďĮ�ŒòĊÆķăďĮ�ÐĊĴīÐ�Ðă�ÆĉĨď�ř�ă�ÆðķÌÌ�ĮďĊș�ÐĊĴīÐ�ďĴīďĮș�ăďĮ�æķīÌðĊÐĮ�ÌÐ�ă�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ÆďĊĮķĉď�ĮďĮĴÐĊðÅăÐĮȘ�wð�
nos centramos en la alimentación, hay que destacar que los sistemas alimentarios globalizados convencionales llevan 
mucho tiempo provocando la degradación del medioambiente, la mala salud y la inseguridad alimentaria, y que esto 
ocurre ahora con mayor intensidad, y en particular en las zonas rurales. El sistema agroalimentario es responsable 
ÌÐ�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐă�ǢǟɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ÐĉðĮðďĊÐĮ�ĉķĊÌðăÐĮ�ÌÐ�æĮÐĮ�ÌÐ�ÐåÐÆĴď�ðĊŒÐīĊÌÐīď�ř�ĴĉÅðÑĊ�ÐĮ�ķĊď�ÌÐ�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�
impulsores de la degradación de la tierra, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua, el aire y el suelo76. 
O�ĨĊÌÐĉð�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ�ì�ðĊĴÐĊĮðťÆÌď�ĸĊ�ĉ®Į�ăĮ�ĨīďåķĊÌĮ�ŒķăĊÐīÅðăðÌÌÐĮ�ř�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĪķÐ�ř�ÐĮĴÅĊ�
presentes en nuestros sistemas locales y globales77�ř�ì�ĨķÐĮĴď�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ăĮ�ÌðĊ®ĉðÆĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ĪķÐ�ăĮ�
respaldan78.

Para alcanzar un cambio sistémico y caminos de transformación hacia una mayor igualdad, una perspectiva innovadora 
de la «urbanización» y de lo «urbano» debe tener en cuenta la interdependencia de las zonas urbanas, periurbanas 
y rurales. Estas interrelaciones constituyen la escala más adecuada para el análisis espacial y socioeconómico y 
para abordar estas complejas relaciones territoriales. Los gobiernos locales y, especialmente, los regionales, deben 
aplicar enfoques territoriales79 que construyan sistemas integrados y resilientes en un contexto de cambio climático 
acelerado y de catástrofes cada vez más frecuentes. Estos enfoques deben reconocer las relaciones fundamentales 
entre las zonas urbanas y rurales y sus respectivas comunidades, trabajadores y recursos80, y reforzar la interacción 
entre los actores urbanos y rurales y el apoyo mutuo entre ellos. En el caso de los sistemas alimentarios, ello implica: 
(a) promover las cadenas de suministro alimentario y agrícola locales y más cortas; (b) apoyar la iniciativa empresarial 
rural a pequeña escala y las empresas familiares y agroecológicas; (c) elegir y promover soluciones basadas en la 
ĊĴķīăÐšș�ă�ÆķăĴķīș�ăĮ�ĴīÌðÆðďĊÐĮș�ăďĮ�ÆďĊďÆðĉðÐĊĴďĮ�ř�ăĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ăďÆăÐĮț�ȧÌȨ�ÌðŒÐīĮðťÆī�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�
producción81; (e) mejorar la logística y las infraestructuras, y (f) garantizar un acceso más equitativo a los servicios 
públicos para la población rural en relación con la salud, la educación, el acceso a la energía y la gestión de los residuos 
ř�ÌÐă�æķș�ÐĊĴīÐ�ďĴīďĮȘ���ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďŒÐī�ķĊ�ÌÐĮīīďăăď�īķīăȭķīÅĊď�ðĊĴÐæīÌď�ř�Ðă�īÐĮĴÅăÐÆðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ăĮ�īÐăÆðďĊÐĮ�
ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ÐĊĴďīĊďĮ�ÆďĊĮĴīķðÌďĮ�Ĩďī�Ðă�ĮÐī�ìķĉĊď�ř�ă�ĊĴķīăÐšș�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�īÐĪķðÐīÐ�ŒīðĮ�ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�ĨīÐŒðĮȚ�
promover acuerdos de gobernanza más participativos e inclusivos, apoyar las intervenciones locales y las asociaciones 
equilibradas, y reforzar la voluntad y las capacidades de las comunidades rurales. 

Ǧǥ�TďĊðÆ��īðĨĨ�ÐĴɁăȘș�ȹ9ďďÌ�ĮřĮĴÐĉĮ�īÐ�īÐĮĨďĊĮðÅăÐ�åďī��ĴìðīÌ�ďå�æăďÅă�ĊĴìīďĨďæÐĊðÆ�:>:�ÐĉðĮĮðďĊĮȺș�Nature Food 2 (2021): 198–209.

ǦǦ�'ĮĴďĮ�ĨīďÅăÐĉĮ�æăďÅăÐĮ�ĮďĊ�ÆďĊĮÐÆķÐĊÆð�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ĮķĉðĊðĮĴīď�ĪķÐ�ĨīðďīðšĊ�ă�ÆķĉķăÆðĐĊ�ÌÐ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩďī�ÐĊÆðĉ�ÌÐ�ķĊ�ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊ�ÐĪķðĴĴðŒ�
ÌÐ�ăďĮ�ĉðĮĉďĮ�ÐĊĴīÐ�ă�ĮďÆðÐÌÌȘ��Ðăă�}ìďĉĨĮďĊș�ȹ�ìř�ăďÆă�åďďÌ�ÆĊ�īÐĮĴďīÐ�ďķī�åðăðĊæ�åďďÌ�ĮřĮĴÐĉȺș�wķĮĴðĊÅăÐ�9ďďÌ�}īķĮĴș�ǡǟǡǠș�https://bit.ly/36L483g; 
T�9qq�wÐÆīÐĴīðĴș�ȹTðăĊ��īÅĊ�9ďďÌ�qďăðÆř�qÆĴȺș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3EMmNbs.

78 En los primeros meses de la pandemia, las medidas que se aplicaron para controlar la propagación del virus limitaron la movilidad internacional y nacional, lo que 
repercutió negativamente en el suministro y la distribución de alimentos.

ǦǨ��:O��9ďīď�ÌÐ�ăĮ�tÐæðďĊÐĮș�ȹwĉīĴ�}ÐīīðĴďīðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ��īÅĊ�'īȺ�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǠȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZŘŒ�:¢.

80 Las ciudades intermedias desempeñan un papel especialmente singular como polos de intermediación en sus territorios. Esto es clave para permitir la 
participación ciudadana y un enfoque integral de los sistemas alimentarios, los servicios de los ecosistemas, el turismo, la migración y/o el cambio climático. El 
Foro mundial de ciudades intermedias de CGLU, que condujo a la adopción de la Declaración de Kütahya en octubre de 2021, hizo hincapié en este aspecto.

ǧǠ�A9�#ș�ȹ}īĊĮåďīĉðĊæ�åďďÌ�ĮřĮĴÐĉĮ�åďī�īķīă�ĨīďĮĨÐīðĴřȺ�ȧtďĉș�ǡǟǡǠȨș�https://bit.ly/3OEq2Xh.



5 HaCer JustiCia a la reNaturalizaCióN urbaNa 

iNForme gold Vi294

Las iniciativas desarrolladas para integrar la justicia 
dentro de los diferentes enfoques han demostrado que, 
aunque el acceso justo a los recursos es un componente 
clave del cambio transformador, no basta con centrarse 
solo en el acceso y la distribución. Por ejemplo, 
cualquier intento de abordar el acceso equitativo y 
sostenible a los alimentos en las ciudades de EE. UU. 
requiere que se aborde primero el impacto diferenciado 
de las políticas en las comunidades negras marginadas, 
así como la exclusión de las prácticas agroecológicas 
y la pérdida de biodiversidad82Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĉðÐĊĴīĮ�
que la mala alimentación y el comportamiento indi-
vidual de muchos afroamericanos se han convertido 
en el centro de atención de muchas políticas urbanas 
estadounidenses, apenas se ha prestado atención a 
mejorar el control sobre la producción de alimentos 
más saludables y sostenibles. Por lo tanto, para rela-
cionar la justicia con la renaturalización urbana es 
necesario abordar los procesos de mala distribución 
y de falta de reconocimiento en las ciudades y, al 
mismo tiempo, tratar de lograr una mayor inclusión 

ǧǡ�wĉðĊ�tþș�NÐŒðĊ�TďīæĊș�ř�'Ċþďăð�>ăăș�ȹqăĊĊðĊæ�åďī�'ĪķðĴÅăÐ��īÅĊ�
ĊÌ�tÐæðďĊă�9ďďÌ�wřĮĴÐĉĮȺș�Built Environment 43, n.o 3 (2017): 309-14.

y paridad de participación política en la toma de 
decisiones.�'Ċ�ÌÐťĊðĴðŒș�Ðăăď�īÐĪķðÐīÐ�ÆďďīÌðĊī�ăĮ�
ÆÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĪķÐ�ĨīďĉķÐŒÐĊ�ă�þķĮĴðÆðș�ă�
sostenibilidad medioambiental y la resiliencia, así como 
ăĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÆďĴðÌðĊĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ř�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊȘ��ă�
mismo tiempo, requiere valorar con sentido crítico las 
trayectorias y políticas urbanas históricas, así como 
anticiparse a cualquier consecuencia potencialmente 
no intencionada o no deseable mediante el análisis de 
los factores que tienden a hacerlas injustas83. 

Partiendo de las consideraciones anteriores, esta 
sección analiza tres enfoques distintos a través de los 
cuales los GLR, trabajando en estrecha colaboración 
con los movimientos sociales y la sociedad civil organi-
zada, están poniendo en práctica la justicia medioam-
biental urbana. Los estudios de caso que se destacan en 
esta sección demuestran que las diferentes iniciativas 
y procesos, cuando se les deja madurar con el tiempo, 
ÌĊ�ăķæī��ķĊ�ĨīÐĊÌðšþÐ�īÐŦÐŘðŒď�řș��Įķ�ŒÐšș�ÆďĊĴīð-
buyen a ampliar el alcance del cambio transformador.

ǧǢ��ÌīðĊ��ăăÐĊ�ř�LÐÅ��īķæĉĊĊș�ȹ�ÆìðÐŒðĊæ��īÅĊ�}īĊĮåďīĉĴðďĊȚ�9īďĉ�
Visions to Pathways», en GEO for Cities - Towards Green and Just Cities, ed. 
PNUMA y ONU-Habitat (ONU-Habitat, 2021), 95-124, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢN}ǡwU.

9ķÐĊĴÐȚ�wĊÌī��ďìÐĊȭtďĮÐ�ÐĴ��ďăðĊ�tďĮÐș�9ăðÆāīȘ
Huerto urbano en Montreal, Quebec, Canadá.
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5.1 Prevención del 
desplazamiento y 
la gentrificación 
verde

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÆďĉÐĊĴÌď�ÐĊ�ă�ĮÐÆÆðĐĊ�ĊĴÐīðďīș�
un factor crítico en la mayoría de las experiencias de 
renaturalización de ciudades ha sido anticiparse a los 
ĨďĮðÅăÐĮ�ÐåÐÆĴďĮ�ÌÐ�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ĊĴÐĮ�ÌÐ�ĪķÐ�ĮÐ�
produzca el desplazamiento. Para evitar las posibles 
injusticias sociales asociadas a la implementación 
de infraestructuras verdes, los GLR deben poner en 
marcha políticas contra el desalojo de habitantes, la 
æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ŒÐīÌÐ�řș�ă�ĉðĮĉď�ĴðÐĉĨďș�
abordar los posibles problemas de contaminación a 
largo plazo84. Los GLR tienen una gran responsabilidad 
frente a problemas de polución y al impacto generado 
por los promotores. Deben hacer frente tanto a las 
amenazas de polución a largo plazo de la industria 
Æďĉď�ă�īðÐĮæď�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�
marginadas, resultante de las políticas verdes. En el 
informe de 2021 Policy and Planning Tools for Urban Green 
Justice85, los investigadores del Laboratorio de Justicia 
�ĉÅðÐĊĴă��īÅĊ�ř�wďĮĴÐĊðÅðăðÌÌ�ÌÐ��īÆÐăďĊ�Ð�A�O'A�
analizaron 50 herramientas y normativas disponibles 
para las ciudades. Entre ellas se encuentran el control 
y la congelación de los alquileres, los niveles obligato-
īðďĮ�ř�ĉÅðÆðďĮďĮ�ÌÐ�ă�šďĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ðĊÆăķĮðĐĊș�ăĮ�
ÅďĊðťÆÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ÌÐĊĮðÌÌ�Ĩī�ăďĮ�ĨīďĉďĴďīÐĮș�ăďĮ�
impuestos para nuevas urbanizaciones, la congelación 
o el recorte de los impuestos sobre la propiedad en los 
ÅīīðďĮ�ÐĊ�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊș�ÅďĊďĮ�ÌÐ�ăĪķðăÐī�ř�
ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÌÐ�ĴðÐīīĮ�ÆďĉķĊðĴīðĮș�ÐĊĴīÐ�ĉķÆìĮ�
otras. Los puntos siguientes analizan algunas de estas 
herramientas.

Johannesburgo (Sudáfrica)

 ° En 2019, con el fin de abordar algunos de los 
problemas de diseño espacial heredados del 
apartheid, así como las graves desigualdades sociales 
y raciales, Johannesburgo adoptó una política de 
šďĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ðĊÆăķĮðĐĊȘ�'ĮĴ�ĨďăòĴðÆ�ÐŘðæÐ�ĪķÐ�

ǧǣ�>ÐăÐĊ��ȘwȘ��ďăÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ�ÌĨĴðĊæ�ĴìÐ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�īðĮā�ĴīĊĮðĴðďĊ�ĴìÐďīř�
for urban health inequities: An observational study examining complex 
ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�īðĮāĮÆĨÐĮ�ðĊ�ĮÐŒÐĊ�ĊÐðæìÅďīìďďÌĮ�ðĊ�:ăďÅă�UďīĴì�ÆðĴðÐĮȺș�
wocial Science & Medicine 277 (2021): 113907.

ǧǤ�'ĉðăð�ZĮÆðăďœðÆšș�ȹqďăðÆř�ĊÌ�qăĊĊðĊæ�}ďďăāðĴ�åďī��īÅĊ�:īÐÐĊ�LķĮĴðÆÐȺș�
Green Inequalities, 2021, https://bit.ly/3Kaes2F.

se proporcionen unidades de vivienda asequible 
dentro de los desarrollos multifamiliares de más 
de 20 unidades, al tiempo que conceden derechos 
de densidad adicionales. Con esta iniciativa, la 
ciudad reconoció que las personas pobres viven en 
zonas principalmente residenciales en la periferia 
de Johannesburgo y que hay muy poca mezcla de 
ìďæīÐĮ�ÐĊ�ĴďÌ�ă�ÆðķÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ìř�ķĊ�æīĊ�
retraso en la construcción de viviendas para los 
hogares de bajos ingresos, que el GLR pretende 
resolver con un enfoque «a favor de las personas 
pobres». Las nuevas ordenanzas municipales han 
establecido que todo nuevo proyecto de urbanización 
ÌÐÅÐ�ðĊÆăķðī�ķĊ�ĉòĊðĉď�ÌÐă�ǡǟɁɦ�ÌÐ�ķĊðÌÌÐĮ�ÌÐ�
vivienda reservadas para la «áreas de inclusión»: 
destinadas a «hogares de bajos ingresos y de ingresos 
medios o bajos, o a hogares que no podrían permitirse 
vivir en esos lugares»86. La ciudad también espera 
que este marco facilite la captación del valor del suelo 
a favor del municipio y sus habitantes, en lugar de 
los promotores externos. Por último, las nuevas 
normas tienen el objetivo de que los GLR aprovechen 
al máximo la inversión en infraestructuras estatales 
ř�ĪķÐ�Ðăăď�īÐÌķĊÌÐ�ÐĊ�ÅÐĊÐťÆðď�ÌÐ�ķĊ�æīĊ�ĨīĴÐ�ÌÐ�
la población, y no solo de las élites. 

Portland (EE. UU.)

 ° En la que supuestamente es una de las ciudades 
más sostenibles de EE. UU., la gentrificación ha 
sido un problema generalizado en las dos últimas 
ÌÑÆÌĮ�ĪķÐ�ì�ðĊĴÐĊĮðťÆÌď�ĨīďÅăÐĉĮ�ìðĮĴĐīðÆďĮ�
asociados a políticas anteriores de segregación racial. 
Un ejemplo de ello se observa en el distrito de Albina, 
en el noreste de la ciudad, donde históricamente los 
åīďĉÐīðÆĊďĮ�ìĊ�ÐĮĴÌď�ÆďĊťĊÌďĮ�ÐĊ�ÆðÐīĴĮ�
zonas como resultado de las políticas de redlining 
y otras políticas de vivienda discriminatorias. Por 
ÆďĊĮðæķðÐĊĴÐș�ÐĊ�ă�ÌÑÆÌ�ÌÐ�ǠǨǥǟș�Ðă�ǧǟɁɦ�ÌÐ�ă�
ÆďĉķĊðÌÌ�ĊÐæī�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�ŒðŒò�ÐĊ�ÐĮ�šďĊȘ�wðĊ�
embargo, a lo largo de los años, una sucesión de 
proyectos de renovación urbana, que incluyen un 
programa de ampliación de autopistas y hospitales, 
han arrasado las viviendas de casi 200 familias, 
predominantemente negras. En respuesta a la crisis 
provocada por el desplazamiento de las personas 
negras y latinas, aproximadamente desde 2019 se 
aplicó la política de «derecho de retorno» a la ciudad. 
Esta política ha apoyado a los inquilinos e inquilinas 
ÌÐĮĨăšÌďĮ�Ĩďī�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ř��ĮķĮ�åĉðăðĮș�
la mayoría de los cuales pertenecen a minorías 
racializadas, y les ha ayudado a regresar a sus antiguos 
barrios. El GLR ha destinado 20 millones de dólares a 
la vivienda asequible y ha incluido medidas que tratan 

86 City of Johannesburg, «Inclusionary Housing Incentives, Regulations and 
Mechanisms » (Johannesburgo, 2018), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāðwǥtO.
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ÌÐ�īÐĨīī�Ðă�ðĉĨÆĴď�ÌÐ�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊȘ�qīďĨďīÆðďĊ�
ayudas para la entrada con el fin de adquirir una 
primera vivienda a las personas que tuvieron que 
desplazarse, o que corren el riesgo de ser desplazadas, 
debido a las intervenciones de renovación urbana, 
sobre todo en los barrios del norte y noreste de la 
ÆðķÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�Ì�ĨīðďīðÌÌ��ăďĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�Æķř�
ĨīďĨðÐÌÌ�åķÐ�ÐŘĨīďĨðÌ�ď�ÆďĊťĮÆÌ�Ĩďī�ă�ÆðķÌÌ�
mediante una expropiación forzosa. Desde el punto 
de vista de la movilidad equitativa, estos mecanismos 
también van acompañados de medidas para apoyar 
un acceso fácil y asequible a la infraestructura de 
ĉďŒðăðÌÌ�ĮďĮĴÐĊðÅăÐȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�ĨďăòĴðÆ�ÆĴķă�
Ċď�īÐÆďĊďÆÐ�Ðă�ìÐÆìď�ÌÐ�ĪķÐ�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ř�Ðă�
desplazamiento no se produjeron de forma neutral 
desde el punto de vista racial, lo que ha limitado 
su alcance a la hora de servir como mecanismo de 
reparación por cuestión de raza.

Viena (Austria)

 ° Además de un importante legado de espacios verdes 
que, en gran medida, forman parte de la herencia 
del pasado imperial y monárquico de la ciudad, las 
iniciativas contemporáneas de Viena por construir 
ķĊ�ÆðķÌÌ�ŒÐīÌÐ�ÆďĉÐĊšīďĊ�ÐĊ�ă�ÌÑÆÌ�ÌÐ�ǠǨǥǟȘ�wÐ�
iniciaron con un plan de desarrollo de megaproyectos 
de cuatro décadas que incluía la conversión de terrenos 
baldíos en parques, la reurbanización de espacios vacíos 
para hacer pequeñas zonas verdes y la restauración 
de más de una docena de parques. Algunos de estos 
proyectos contaron con la participación del público 
y otros fueron espacios codiseñados destinados 
a grupos demográficos concretos, como niños y 
niñas, jóvenes o personas mayores. En la actualidad, 
se considera que Viena es la ciudad más habitable 
de Europa, y el derecho a la vivienda desempeña 
un papel fundamental en su política urbana. Las 
asociaciones con beneficios limitados reciben 
fondos del gobierno para limitar los alquileres y están 
ďÅăðæÌĮ��ðĊŒÐīĴðī�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĪķÐ�ďÅĴðÐĊÐĊ�ÐĊ�
nuevos proyectos de vivienda. Además, para garantizar 
la construcción de viviendas asequibles de alta calidad, 
la ciudad también permite a los promotores privados 
presentar propuestas para urbanizar terrenos de 
propiedad municipal. Las propuestas se evalúan en 
función de su calidad arquitectónica, rendimiento 
medioambiental, sostenibilidad social y una serie de 
parámetros económicos. Gracias a la combinación de 
estrategias ecologizadoras equitativas y participativas, 
Viena ha podido evitar el desplazamiento de viviendas 
a gran escala y garantizar al mismo tiempo la calidad 
medioambiental87.

ǧǦ��īĉÐĊ�qÑīÐšȭÌÐăȭqķăæīș�ȹqīðďīðĴðšðĊæ�:īÐÐĊ�ĊÌ�wďÆðă�:ďăĮȚ�}ìÐ�
Progressive Vienna Model in Jeopardy», en The Green City and Social 
Injustice: 21 Tales from North America and Europeș�ÐÌȘ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāð�ř�
James Connolly (Londres: Routledge, 2021).

Lo que tienen en común estas experiencias es su 
énfasis en garantizar que las mejoras medioambien-
tales no tengan lugar a expensas de la equidad, y que se 
priorice el derecho a una vivienda asequible y segura. 
Para ello, es necesario tener en cuenta la diversidad 
natural y social, así como la prevención de los procesos 
ÌÐ�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ŒÐīÌÐ88.

5.2 restablecer 
la función 
social de la 
renaturalización

El debate anterior demuestra que un factor clave para la 
formulación de los objetivos de justicia medioambiental 
y social es recuperar la función social de las ciudades; 
no se trata solo de la vivienda, sino también del uso del 
ĮķÐăď�ķīÅĊď�ř�ÌÐ�ă�ĊĴķīăÐšȘ��ÌÐĉ®Į�ÌÐ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�
que se han comentado en el capítulo 4, ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�
de tierras comunitarias también pueden desempeñar 
un papel clave en la coordinación de las iniciativas 
multisectoriales, ya que protegen las funciones 
sociales y ecológicas de la tierraȘ�OďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�
de tierras comunitarias permiten a los municipios retirar 
el suelo de forma permanente del mercado especulativo, 
al tiempo que crean nuevas zonas verdes y de protec-
ción medioambiental. En algunos casos, la tenencia 
Ċď�ÐĮĨÐÆķăĴðŒ�ÌÐă�ĮķÐăď�ĨÐīĉðĴÐ��ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�
desarrollar instalaciones de agricultura urbana para 
pequeños huertos comunitarios, o incluso grandes 
granjas y espacios abiertos para invernaderos o la cría de 
animales, al tiempo que compran terrenos para opciones 
ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌ�ĮÐĪķðÅăÐȘ�'Ċ�ďĴīďĮș�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ĨķÐÌÐĊ�
mejorar la gestión del riesgo de inundación a través de 
soluciones de renaturalización, con lo que se aumenta la 
resiliencia mediante la restauración de los ecosistemas 
y la creación de viviendas más protegidas.

El concepto de «ciudades jardín», desarrollado por 
Ebenezer Howard en 1898, sigue ofreciendo una 
alternativa muy interesante al modelo de desarrollo 
urbano expansivo que transforma las zonas verdes 
ÐĊ�ĮķĨÐīťÆðÐĮ�ðĉĨÐīĉÐÅăÐĮȘ�OÐĴÆìœďīĴì�ř��ÐăœřĊ�
Garden City, situadas al norte de Londres (Reino Unido), 

ǧǧ��ĊæķÐăďŒĮāðș��ďĊĊďăăřș�ř��īĊÌș�ȹ9īďĉ�ăĊÌĮÆĨÐĮ�ďå�ķĴďĨð�Ĵď�ĴìÐ�
margins of the green urban life».
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ĨăðÆīďĊ�ăĮ�ðÌÐĮ�ÌÐ�>ďœīÌș�ÌÐĮÌÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ă�
arquitectura y la producción local de alimentos hasta la 
propiedad comunitaria de todo el suelo, a través de un 
ťÌÐðÆďĉðĮďș�ÐĊ�ķĊ�ðĊðÆðĴðŒ�Ĩī�ÐŒðĴī�ă�ÐĮĨÐÆķăÆðĐĊ�
y para garantizar una sociedad cohesionada y sostenible 
para sus ciudadanos y ciudadanas89. Por desgracia, esta 
propiedad colectiva del suelo no se ha replicado a gran 
escala en otros lugares, ya que la mayoría de las ciudades 
jardín que se han desarrollado en otras partes de Europa 
ř�ÐĊ��ĉÑīðÆ�ÌÐă�UďīĴÐ�ř�ÌÐă�wķī�Ċď�ìĊ�ÅďīÌÌď�ă�
necesidad de la propiedad social del suelo. En las otras 
ciudades y barrios jardín, el aumento del valor del suelo 
ì�ÆÅÌď�ÅÐĊÐťÆðĊÌď��ăďĮ�ĨīďĨðÐĴīðďĮ�ðĊÌðŒðÌķăÐĮ�
y, por tanto, ha generado las desigualdades típicas, en 
términos de acceso al suelo y a la vivienda, que también 
se dan en otras ciudades y pueblos.

Desde los años setenta, los fideicomisos de tierras 
comunitarias han ido más allá de la idea original de 
Howard y han retirado el suelo del mercado especulativo 
siguiendo el camino Comunalizar que se describe en el 
capítulo 4. La tenencia no especulativa del suelo permite 
�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÌÐ�ĴðÐīīĮ�ÆďĉķĊðĴīðĮ�ÌÐĮīīďăăī�
instalaciones agrícolas urbanas para pequeños huertos 
comunitarios, o incluso grandes granjas y espacios 
abiertos para invernaderos o ganadería90. Los fidei-
comisarios de la tierra, entre los que suelen figurar 
habitantes, miembros de la comunidad y responsables 
locales, pueden impedir que los terrenos verdes y agrí-
ÆďăĮ�ĮÐ�ÌÐĮīīďăăÐĊ�ÆďĊ�ťĊÐĮ�ðĊĉďÅðăðīðďĮȘ�'Ċ�ÆĉÅðďș�
pueden destinarlos a la producción de alimentos sanos 
cultivados localmente, lo que genera oportunidades de 
empleo dentro de la comunidad. Es importante destacar 
que esta agricultura urbana no choca con la política de 
ÌÐĊĮðťÆÆðĐĊș�ĮðĊď�ĪķÐ�īÐĮÐīŒ�Ðă�ĮķÐăď�ķīÅĊď�Ĩī�ķĮďĮ�
pasivos, fundamentales para restaurar las funciones 
sociales y medioambientales de las ciudades y pueblos, 
y sirve como medio para contrarrestar el desarrollo 
especulativo del suelo.

Toronto (Canadá), Boston  
(EE.UU.) y San Juan (Puerto Rico)

 ° Entre los ejemplos de granjas urbanas en terrenos 
de fideicomisos de tierras comunitarias se 
ÐĊÆķÐĊĴī�ă�Tðăāř��ř�:īÌÐĊș�ķĊ�ĨīÆÐă�ÌÐ�ǥǤǟ�
ĉȈ�ÌĉðĊðĮĴīÌ�Ĩďī�Ðă�qīāÌăÐ�UÐðæìÅďķīìďďÌ�OĊÌ�
}īķĮĴ�ÐĊ�}ďīďĊĴďȘ�'Ċ�ǡǟǡǠș�Ðă�ťÌÐðÆďĉðĮď�ĴĉÅðÑĊ�
consiguió 36 viviendas asequibles gracias a una 
adquisición de 8,5 millones de dólares realizada en 
colaboración con el Vancity Community Investment 
�ĊāȘ�'ĮĴď�ĨÐīĉðĴðĐ�ă� åðÌÐðÆďĉðĮď�ÌĪķðīðī�ķĊ�
ÐÌðťÆðď�īÐĮðÌÐĊÆðă�ÐĊ�īðÐĮæď�ÆďĊ�ķĊ�ăĪķðăÐī�Åþď�Ĩī�

ǧǨ��ðĊœīðæìĴș�ȹ}ìÐ�æīÌÐĊ�ÆðĴř�ĉďŒÐĉÐĊĴȚ�åīďĉ�'ÅÐĊÐšÐī�Ĵď�'ÅÅĮŦÐÐĴȺȘ

90 Greg Rosenberg y Jeffrey Yuen, «Beyond Housing: Urban Agriculture and 
�ďĉĉÐīÆðă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�Åř��ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�}īķĮĴĮȺș�OðĊÆďăĊ�AĊĮĴðĴķĴÐ�ďå�
OĊÌ�qďăðÆř��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāNĴŘǠ.

asegurar la disponibilidad de alquileres asequibles 
ÐĊ�qīāÌăÐȘɁ�ďĊ�ÐĮĴ�ÌĪķðĮðÆðĐĊș�Ðă�ťÌÐðÆďĉðĮď�ì�
ampliado su propiedad comunitaria en la zona de 15 a 
51 unidades de vivienda de alquiler asequible, lo que 
ÐĪķðŒăÐ��ķĊ�ķĉÐĊĴď�ÌÐă�ǡǣǟɁɦȘ�'Ċ�tďŘÅķīř�ȧ�ďĮĴďĊȨș�
Ðă�ťÌÐðÆďĉðĮď�#ķÌăÐř�UÐðæìÅďīĮ�AĊÆďīĨďīĴÐÌ��O}�
īÐÆðÅðĐ�ÌÐă�řķĊĴĉðÐĊĴďș�ÐĊ�īÑæðĉÐĊ�ÌÐ�ťÌÐðÆďĉðĮďș�
12.140 hectáreas de terrenos públicos vacíos en 198891. 
wÐ�ķĴðăðšīďĊ�Ĩī�æÐĊÐīī�ŒðŒðÐĊÌĮ�ĮÐĪķðÅăÐĮ�ř�
oportunidades de desarrollo comercial para las 
personas de esta comunidad del distrito urbano. 
#ÐĮÌÐ�Ðă�ĨīðĊÆðĨðďș�ÐĮĴÐ�ťÌÐðÆďĉðĮď�ĮðæĊĐ�ĨīÆÐăĮ�
para utilizarlas como granjas urbanas, invernaderos 
ř�þīÌðĊÐĮ�ÆďĉķĊðĴīðďĮ�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�īÐŒðĴăðšī�Ðă�
barrio y promover el acceso a alimentos producidos 
localmente. El terreno de los invernaderos se alquiló 
�}ìÐ�9ďďÌ�qīďþÐÆĴȚ�ķĊ�ďīæĊðšÆðĐĊ� ăďÆă�ĮðĊ�
ánimo de lucro que forma a los y las jóvenes en la 
explotación agrícola92. Esta iniciativa de producción 
de alimentos ha contribuido a atenuar el impacto 
de la crisis de la COVID-19 mediante la distribución 
gratuita de alimentos a las personas que perdieron 
ĮķĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ÌÐÅðÌď��ăďĮ�ÆďĊťĊĉðÐĊĴďĮ�ř��ă�ÆīðĮðĮ�
económica93. Otro ejemplo, que ya se ha analizado 
ÐĊ�Ðă�ÆĨòĴķăď�ǣș�ÐĮ�Ðă�ĉďÌÐăď�ÌÐ�ťÌÐðÆďĉðĮď�ĪķÐ�ĮÐ�
ÌďĨĴĐ�ÐĊ�wĊ�LķĊȘ��ÅďīÌĐ�Ðă�ðĉĨÆĴď�ÌÐ�ķĊ�ÆĊă�
degradado y de las disputas por la propiedad del 
suelo y permitió a las comunidades del canal, y de 
las zonas circundantes, poner en marcha un proceso 
de rehabilitación medioambiental94. 

Otros enfoques para recuperar la función social y ecoló-
gica de la vivienda, la tierra y la naturaleza incluyen la 
experimentación con modos alternativos de vida soste-
ĊðÅăÐ�ř�ķĴďĮķťÆðÐĊÆðș�Įò�Æďĉď�ĉĸăĴðĨăÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�
Ĩī�ĉÐþďīī�ă�ÆðīÆķăīðÌÌ�ÐĊ�Ðă�Ŧķþď�ÌÐ�ăďĮ�ĉĴÐīðăÐĮ�
físicos que utilizan las ciudades. Las experiencias de 
Rennes y Karise ofrecen buenos ejemplos para llevar 
este enfoque a la práctica: se trata de permitir simultá-
neamente un mejor acceso a los alimentos, a la energía, 
a la vivienda adecuada y a la movilidad, al tiempo que se 
amplían los ciclos de vida de los recursos y se promueve 
la biodiversidad y la infraestructura tanto verde como azul.

91 Red CoHabitat, «La lucha contra el cambio climático en las ciudades: 
agricultura urbana, viviendas y barrios ecológicos y asequibles», 
Repositorio de casos de GOLD VI: Caminos hacia la igualdad (Barcelona, 
2022).

Ǩǡ�>īīř�wĉðĴì�ř�}ďĊř�>ÐīĊ®ĊÌÐšș�ȹ}āÐ��wĴĊÌș�ZœĊ�ĴìÐ�OĊÌ�#ķÌăÐř�
UÐðæìÅďīĮ�AĊÆȘș���ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�}īķĮĴ�ðĊ��ďĮĴďĊș�TĮĮÆìķĮÐĴĴĮȺș�ÐĊ�On 
Common Ground: International Perspectives on the Community Land Trust, ed. 
LďìĊ�'ĉĉÐķĮ�#ŒðĮș�OðĊÐ��ăæďÐÌș�ř�Tīò�'Ș�>ÐīĊ®ĊÌÐšȭ}ďīīăÐĮ�ȧTÌðĮďĊȚ�
}Ðīī�UďĮĴī�qīÐĮĮș�ǡǟǡǟȨș�ǡǧǢȯǡǨǣȘ

93 Pierre Arnold y Nina Quintas, «Global study: community-led housing in 
the COVID-19 context», 2020, https://bit.ly/37bV4ER.

94 Carrión y Uribe, «Building Resilience with Nature: Restoring ecosystems 
and communities through public policies».

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Aa0p3iDKx0PL0mwb0DHcWBoupLkNvlNNkostnlMKIwufEUGZwAz095ke-yO9IG1QojjcOXFlMqlKTx0CQlPXbrmTzULJOMXnpwwO4iMkvfBIVTcWvPUmzKK1OFEZ0e_v_5lIzMxwpwIHAULQgtfrmw==
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Aa0p3iDKx0PL0mwb0DHcWBoupLkNvlNNkostnlMKIwufEUGZwAz095ke-yO9IG1QojjcOXFlMqlKTx0CQlPXbrmTzULJOMXnpwwO4iMkvfBIVTcWvPUmzKK1OFEZ0e_v_5lIzMxwpwIHAULQgtfrmw==


5 HaCer JustiCia a la reNaturalizaCióN urbaNa 

iNForme gold Vi298

Rennes (Francia)95

 ° Cuando existe voluntad pública, la función social y 
ecológica del suelo urbano puede lograrse incluso a 
escala metropolitana. Este es el caso de la ciudad de 
Rennes, en Bretaña, al noroeste de Francia. En 2020, 
la mitad de la población metropolitana vivía en lo que 
se conoce desde hace más de 30 años como ville 
archipel («ciudad archipiélago»), en medio de un mar 
de campos verdes y espacios naturales y protegida 
de la urbanización por diversos planes de ordenación 
del territorio96. En lugar de extenderse como una 
mancha de aceite, el crecimiento de la metrópolis 
se ha controlado mediante la densificación del 
corazón de Rennes y de las pequeñas ciudades de los 
alrededores. Estos pueblos están conectados con las 
zonas de empleo y las zonas de actividad mediante 
un sistema de transporte público metropolitano 
ÐťÆðÐĊĴÐ�ř�ĮÐĪķðÅăÐ�ȧĴīÐĊÐĮș�ķĴďÅķĮÐĮș�ĉÐĴīď�ř�
carriles bici). En 2016, el municipio se planteó la 
idea de convertirse en una ville nourricière («ciudad 
ĨīďŒÐÐÌďī�ÌÐ�ăðĉÐĊĴďĮȺȨșș�ăď�ĪķÐ�ĮðæĊðťÆ�ĨīďĉďŒÐī�
e invertir en iniciativas de agricultura urbana a 
gran y pequeña escala basadas en la producción 
de alimentos sostenibles y la promoción de la 
biodiversidad. Además de sus parques y bosques 
urbanos, la ciudad ahora cuenta con 225 hectáreas de 
terrenos agrícolas urbanos que incluyen: 27 grandes 
explotaciones agrícolas, seis institutos agrícolas o 
granjas de formación para jóvenes, más de 1.000 
huertos familiares y más de 70 huertos comunitarios, 
todos ellos situados dentro del tejido urbano97. La 
red resultante de zonas de agricultura urbana, que 
se combina con parques, ríos y canales, contribuye 
a los amplios corredores metropolitanos «verdes 
y azules» que conectan los bosques y campos del 
territorio circundante con las calles y patios de la 
ciudad. Esta red desempeña un papel fundamental 
ÐĊ�ă�ĨīďĴÐÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ă�åķĊ�ř�ă�Ŧďī�
locales98.

 La asociación con organizaciones sin ánimo 
de lucro y de la sociedad civil ha promovido la 
difusión de prácticas agrícolas sostenibles como 
la permacultura, el compostaje y el cultivo de 
hortalizas en terrenos urbanos baldíos y en azoteas. 
El GLR ha fomentado estas iniciativas a través de 
su proceso anual de presupuestos participativos, 
ă�ĮðæĊÆðĐĊ�ÌÐ�ĴÐīīÐĊďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮș�ă�ÐĊĴīÐæ�

95 Red CoHabitat, «La lucha contra el cambio climático en las ciudades: 
agricultura urbana, viviendas y barrios ecológicos y asequibles».

96 Jean-Yves Chapuis, Rennes, La Ville Archipel. Entretiens Avec Jean Viard 
(Rennes: Librairie Durance, 2013).

97 Rennes Ville et Métropole, «Rennes, ville nourricière», 2017, https://bit.
ly/3Mu6Byu.

Ǩǧ���#A�t�tÐĊĊÐĮș�ȹw�ď}�Ìķ�qřĮ�ÌÐ�tÐĊĊÐĮ�ȭ�}ÅăÐķ�ÌÐ�ÅďīÌȺ�ȧtÐĊĊÐĮș�
2020), https://bit.ly/3EMDyDu; AUDIAR Rennes, «Modélisation des trames 
vertes et bleues» (Rennes, 2020), https://bit.ly/3KhJzt9.

gratuita de compostadores y diversos programas 
de capacitación. Con la ayuda de una cartografía 
colectiva en la que participan el municipio y la 
asociación sin ánimo de lucro Vert le Jardin, la 
ciudadanía puede encontrar fácilmente los huertos 
compartidos o los lugares de compostaje colectivo 
más cercanos y participar en la renaturalización 
de la ciudad y en la generación de comunidades 
más cohesionadas99. La colaboración entre varios 
municipios, la administración metropolitana (Rennes 
Métropole) y la población local ha sido clave para 
impulsar un proceso de renaturalización contagioso 
a diferentes escalas.

Karise (Dinamarca)100

 ° Permatopia ofrece un ejemplo innovador de cómo 
las viviendas lideradas por la comunidad pueden 
integrar prácticas sostenibles, porque desarrollan 
cooperativas de vivienda y de agricultura con los 
ŒăďīÐĮ�ÌÐ�ă�ĨÐīĉÆķăĴķī�ř�ă�ĮďĮĴÐĊðÅðăðÌÌȘ�wÐ�
trata de 29 hectáreas de terreno situadas en Karise, 
�ķĊďĮ�ǥǟ�āĉ�ă�Įķī�ÌÐ��ďĨÐĊìæķÐș�ĪķÐ�Ǩǟ�åĉðăðĮ�
gestionan de forma participativa. El proyecto se basa 
en los valores de la permacultura, la economía circular 
y la soberanía alimentaria. La comunidad de vivienda 
y agricultura de Permatopia es un sistema sostenible 
y alternativo101. 

 Las viviendas locales se construyeron con materiales 
no tóxicos y sostenibles de baja huella ecológica y 
se diseñaron de manera que se pueden ampliar por 
autoconstrucción, si es necesario. Los edificios 
ķĴðăðšĊ�ķĊ�īÐÌ�ÐĊÐīæÑĴðÆ�ÐťÆðÐĊĴÐ�ÅĮÌ�ÐĊ�ķĊ�
sistema de calefacción sin emisiones alimentado por 
una turbina eólica y con almacenamiento de calor102. 
Las aguas residuales se tratan in situ, dentro de lo 
que pretende ser un ciclo cerrado y sostenible que 
recupera nutrientes que luego se utilizarán en la 
agricultura del mismo lugar, lo que permite a sus 
habitantes autoabastecerse en gran medida de 
alimentos orgánicos103. La comunidad negoció una 
ĉďÌðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�ĮðĮĴÐĉ�ÌÐ�šďĊðťÆÆðĐĊ�ăďÆă�ÆďĊ�
el municipio de Karise y ha dedicado 2 hectáreas de 
terreno rural a la vivienda, como una ampliación del 
pueblo de Karise. Ello permitió la construcción de los 
sistemas de alcantarillado y calefacción104.

ǨǨ��ÐīĴ�ăÐ�LīÌðĊș�ȹ�ȸÐĮĴ�Īķďð��ÐīĴ�ăÐ�LīÌðĊ�ȟȺș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3veRDGA.

100 Red CoHabitat, «La lucha contra el cambio climático en las ciudades: 
agricultura urbana, viviendas y barrios ecológicos y asequibles».

ǠǟǠ�'ķīďìÐĴ�ɪ�qďœÐīș�ȹ'ÆďȭŒðăăæÐ�ȵqÐīĉĴďĨðȶ�īďăăðĊæ�ďķĴ��ĮķĮĴðĊÅăÐ�
åķĴķīÐȺș��ĮÐ�wĴķÌřș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢī}Æ�šī.

102 CoHabitat, «Karise Permatopia», 2020, https://bit.ly/3xYBBmh.

ǠǟǢ��īðĨĨ�ÐĴɁăȘș�ȹ9ďďÌ�ĮřĮĴÐĉĮ�īÐ�īÐĮĨďĊĮðÅăÐ�åďī��ĴìðīÌ�ďå�æăďÅă�
anthropogenic GHG emissions».

Ǡǟǣ��īðĨĨ�ÐĴɁăȘ
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 Permatopia combina la vivienda sostenible con 
soluciones asequibles a través de alquileres sociales 
(a precios inferiores a los del mercado local) que 
democratizan el acceso a este proyecto innovador y 
ķĴďĮķťÆðÐĊĴÐȘ��ÌÐĉ®Įș�Ĩī�ĨīďĉďŒÐī�ă�ÌðŒÐīĮðÌÌ�
dentro de la comunidad, se han destinado distintas 
ÆķďĴĮ�ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌ�Ĩī�åĉðăðĮ�ÆďĊ�ìūďĮș�ĨÐīĮďĊĮ�
ÌÐ�ĉÐÌðĊ�ÐÌÌș�ĨīÐþĮ�þĐŒÐĊÐĮ�ĮðĊ�ìūďĮ�ř�ĨÐīĮďĊĮ�
mayores105. El proyecto incluye viviendas públicas 
de alquiler (en las que la vivienda es propiedad de 
un organismo público de vivienda), viviendas en 
cooperativa y viviendas de propiedad privada106.

Para poder responder a los grandes retos a los que 
actualmente se enfrenta la sociedad es necesario un 
cambio sistémico que vaya más allá de las prácticas 
sostenibles individuales. Los GLR tienen un papel impor-
tante en este sentido y, en particular, en la asignación 
ÌÐ�ķĮďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ÌÐă�ĮķÐăď�ĪķÐ�ĨķÐÌĊ�æīĊĴðšī�ă�
conservación de los usos del suelo agrícola a pesar de la 
presión como consecuencia del crecimiento demográ-
ťÆď�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮȘ�O�ÆďĉÅðĊÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÌÐĊĮðťÆÆðĐĊ�
y la interconexión de las zonas centrales existentes para 
conservar las zonas verdes tanto en el interior como 
en los alrededores de las ciudades es una lección clave 
que debe aprenderse de la experiencia de la «ciudad 
archipiélago» de Rennes. Los GLR también pueden 
ŒÐĊÌÐīș�ď�īīÐĊÌīș�ĴÐīīÐĊďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ��ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�
de la tierra para retirarlos del mercado especulativo 
y garantizar que los usos del suelo beneficien a los 
barrios locales, como en los ejemplos de agricultura 
ķīÅĊ�ř�þīÌðĊÐĮ�ÆďĉķĊðĴīðďĮ�ÌÐ��ďĮĴďĊ�ř�}ďīďĊĴďȘ��ă�
ĨīĴðÆðĨī�ÐĊ�ă�æďÅÐīĊĊš�ÌÐ�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÌÐ�ă�
tierra, los GLR pueden orientar la gestión y la compra de 

ǠǟǤ�'ŘĨĴ�ðĊ�#ÐĊĉīāș�ȹAĊĴÐīŒðÐœ�œðĴì�NÐĊĊÐĴ�åīďĉ�NīðĮÐ�qÐīĉĴďĨðȺș�
2017, https://bit.ly/3KexwfV.

106 Karise Permatopia, «Oplev Permatopia», 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥOāw>:.

terrenos trabajando conjuntamente con los habitantes y 
las organizaciones comunitarias. Este modelo de gestión 
del suelo en colaboración ofrece un importante potencial 
que los GLR aún no han explorado en su totalidad. Por 
último, en muchos lugares están surgiendo iniciativas 
lideradas por la comunidad, como la de Permatopia en 
Karise, porque la gente toma conciencia de las posibili-
dades que ofrece una renaturalización urbana justa. Los 
GLR tienen un papel fundamental a la hora de fomentar 
y apoyar iniciativas innovadoras similares que han 
surgido por voluntad de los ciudadanos y ciuda-
danas en otros lugares. Pueden contribuir ajustando 
los marcos normativos existentes y proporcionando 
ĴÐīīÐĊďĮș�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�ř�ťĊĊÆðÆðĐĊ�Ĩī�åÆðăðĴī�Ðă�
cambio hacia estilos de vida y asentamientos humanos 
más sostenibles.

Estas experiencias demuestran que, para que la 
renaturalización contribuya a promover la igualdad 
urbana y territorial, es imprescindible lograr un 
mayor equilibrio e igualdad no solo entre la sociedad 
y el medioambiente, sino también dentro del hábitat 
humano en su conjunto. La doble problemática de la 
pandemia y el cambio climático ha puesto de mani-
ťÐĮĴď�ă�ĊÐÆÐĮðÌÌ�ķīæÐĊĴÐ�ÌÐ�īÐðĊĮÐīĴī�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�
urbanos dentro de los sistemas naturales de forma 
compatible; esto se ha convertido en una cuestión de 
supervivencia tanto a escala local como planetaria. La 
renaturalización proporciona caminos para restaurar la 
vitalidad tanto de las ciudades como del entorno natural, 
al tiempo que apoya las necesidades e identidades de 
los grupos históricamente marginados. La protección 
de los servicios de los ecosistemas, el fomento del uso 
sostenible (y más circular) de los recursos y la resistencia 
al cambio climático exigen un mayor esfuerzo conjunto 
para reavivar nuestra relación común y orgánica con 
la tierra y la naturaleza, también en el entorno urbano.

Fuente: Pierre Arnold.
Los hogares y barrios verdes y asequibles contribuyen a frenar el cambio climático en las ciudades, como muestra este proyecto de agricultura 
urbana en el parque Landry en Rennes, Francia.
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5.3 desarrollo de 
un enfoque de 
renaturalización 
basado en los 
derechos

Gran parte del debate urbano de las dos primeras 
décadas del siglo XXI se ha dedicado a los retos sociales 
y medioambientales basado en los derechos: el derecho 
a la ciudad y los derechos en la ciudad. El llamamiento 
ÌÐ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�ÌÐ�
ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮ�ř�ÌÐ�>®ÅðĴĴ�AAA�īÐŦÐþĐ�ÐĮĴÐ�ÌÐĮÐď�
de inclusión107ȘɁ'Ċ�ăďĮ�ĸăĴðĉďĮ�ĎďĮș�ăďĮ�ĉďŒðĉðÐĊĴďĮ�
sociales, los pensadores y las autoridades locales 
progresistas han reclamado un enfoque ético de la 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ă�æďÅÐīĊĊš�ÅĮÌď�ÐĊ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�
�ťĊ�ÌÐ�ÆďÆīÐī�ķĊ�ÆĉÅðď�ĴīĊĮåďīĉÌďī��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�
contratos sociales renovados que tengan como valor 
central la justicia socioambiental, tal y como se analiza 
en el capítulo 3108. 

Varias ciudades de todo el mundo han adoptado 
un enfoque basado en los derechos para abordar 
las cuestiones de sostenibilidad medioambiental y 
equidad social a través de la asignación de recursos, 
políticas, programas y proyectos. Este enfoque debe 
basarse en iniciativas participativas a gran escala y en el 
compromiso de los ciudadanos y ciudadanas. El caso de 
Rosario�ȧ�īæÐĊĴðĊȨ�ÐþÐĉĨăðťÆ�ĪķÐ�Ðă�ÐĊåďĪķÐ�ÅĮÌď�ÐĊ�
los derechos de una ciudad puede madurar con el tiempo 
para dar voz a las personas marginadas estructuralmente 
y proteger los valores comunes en las distintas esferas 
de la vida urbana. Rosario ha desarrollado una amplia 
visión para promover la equidad y la sostenibilidad, así 
como un proceso de base democrática que impulsa la 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÐĮĴīĴÑæðÆ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�Ĩī�ĴďÌ�Ðă�®īÐ�
metropolitana. Estas acciones se han fomentado a lo 
largo de veinte años mediante un compromiso continuo 

ǠǟǦ��ĮĉÅăÐ�:ÐĊÐīă�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮș�ȹtÐĮďăķÆðĐĊ��ȥt'wȥǦǟȥǠȘ�
}īĊĮåďīĉī�ĊķÐĮĴīď�ĉķĊÌďȚ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐȺ�
(2015), https://bit.ly/3H8esC1.

108 Para obtener más referencias, véase: Eva Garcia-Chueca y Lorenzo 
Vidal, Advancing Urban Rights: Equality and Diversity in the City (Montreal: 
�ăÆā�tďĮÐ��ďďāĮș�ǡǟǡǡȨț�'Œ�:īÆò��ìķÐÆș�ȹtðæìĴ�Ĵď�ĴìÐ��ðĴřȺș�
Documento Político del Derecho a la Ciudad para el Congreso de CGLU 2019, 
2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ¢ĉìĊìǣ.

con la descentralización, la transparencia, la responsa-
bilidad y la participación.

Rosario (Argentina)

 ° Desde 1989, los sucesivos alcaldes de la ciudad han 
mantenido un enfoque basado en los derechos y 
han establecido un ejemplo único de municipalismo 
progresista. A lo largo de los años, la democratización 
de la gobernanza municipal ha implicado la 
descentralización de los recursos y la capacidad de 
decisión a escala de distrito. Rosario tiene más de 
un millón de habitantes que viven en seis distritos, y 
cada distrito municipal ha emprendido un proceso 
sólido, participativo y bien fundamentado para 
ÌÐťĊðī�ăďĮ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ķīÅĊďĮ�ř�ĮðæĊī�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�
municipales, así como para desarrollar y actualizar el 
plan estratégico de toda la ciudad109. Los resultados 
de este enfoque incluyen un plan integral sobre el 
cambio climático que tiene el objetivo de integrar 
la agricultura urbana, la seguridad alimentaria y la 
ecologización, la mitigación de la temperatura y las 
estrategias de gestión de las aguas pluviales, al tiempo 
que promueve soluciones rentables para mejorar el 
ðĮăĉðÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�ÐÌðťÆðďĮ�ř�ă�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķī�ÌÐ�
drenaje. 

 Un componente fundamental del enfoque a largo 
plazo de Rosario para el desarrollo urbano equitativo 
y sostenible es el Programa integral de recuperación 
de asentamientos, creado en 2001110. Un segundo 
componente clave ha sido su Programa de Agricultura 
Urbana111. Este programa, que se inició en 2002, ha 
ampliado su alcance con el tiempo para integrar la 
æīðÆķăĴķī�ķīÅĊ�ÐĊ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐă�ķĮď�ÌÐă�
ĮķÐăďȘ�wÐ�ÅĮ�ÐĊ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�Æďĉď�ă�ðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ�
sistemática de los terrenos vacíos y el reconocimiento 
ďťÆðă�ÌÐ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�Ĩī�ÌÐÌðÆīĮÐ��ă�æīðÆķăĴķī�
mediante la ocupación pacífica de las parcelas 
vacías. El Programa de Agricultura Urbana tiene un 
åķÐīĴÐ�ÐĊåďĪķÐ�ÌÐ�æÑĊÐīďȚ�ÅÐĊÐťÆð��ăĮ�ĉķþÐīÐĮ�
desfavorecidas mediante la creación de nuevos 
medios de subsistencia en diferentes puntos de la 
cadena alimentaria112. De cara a 2020, el programa 
aseguró 75 hectáreas de tierra dentro de Rosario 
destinadas a la producción agroecológica y a los 
huertos urbanos y conservó más de 700 hectáreas 
más para la producción de alimentos en zonas 

ǠǟǨ�9ăďīðĊ�wĴÐðĊÅÐīæș�ȹwĴīĴÐæðÆ�ķīÅĊ�ĨăĊĊðĊæ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆȚ�
experiences of building and managing the future», Habitat International 29, 
n.o 1 (2005): 69-93.

110 Florencia Almansi, «Regularizing land tenure within upgrading 
programmes in Argentina; the cases of Promeba and Rosario Hábitat», 
Environment and Urbanization 21, n.o 2 (2009): 389–413.

111 Programa de Agricultura Urbana

ǠǠǡ�OďķðĮÐ�:ķÑĊÐĴĴÐș�ȹtďĮīðďș��īæÐĊĴðĊ�Ȱ���ÆðĴř�ìďďāÐÌ�ďĊ�ķīÅĊ�åīĉðĊæȺș�
A#t���ĮÐ�wĴķÌřș�ǡǟǠǟș�https://bit.ly/3Lg6IgI.
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periurbanas. Actualmente, se producen más de 2.500 
ĴďĊÐăÌĮ�ÌÐ�åīķĴĮ�ř�ŒÐīÌķīĮ�ă�Ďď�ĪķÐ�ÅÐĊÐťÆðĊ�
a más de 2.400 familias. 

 El tercer elemento clave de la estrategia de Rosario 
ÐĮ�Įķ�ĨīÐĮķĨķÐĮĴď�ĨīĴðÆðĨĴðŒďȘ�wÐ�ðĊĴīďÌķþď�Ĩďī�
primera vez en 2003 y ahora se ha convertido en 
un mecanismo redistributivo clave, un instrumento 
de gobernanza basado en los derechos, una 
herramienta de comunicación y un vehículo para 
ayudar a promover la igualdad de género y las 
capacidades ciudadanas113. Entre 2003 y 2011, el 
presupuesto anual participativo ascendió a unos 9 
millones de dólares, lo que representa alrededor del 
ǡǡɁɦ�ÌÐă�ĨīÐĮķĨķÐĮĴď�ĉķĊðÆðĨă�Ĩī�ðĊŒÐīĮðďĊÐĮ114. 
}īĮ�ÌďĨĴī�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�ÅĮÌď�ÐĊ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮș�
Rosario ha llevado a cabo una revisión a gran escala 
ÌÐ�ĮķĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ðĊÆăķřÐĊÌď�ă�
adopción de un conjunto claro de normas y procesos. 
El objetivo es orientar el desarrollo urbano público y 
privado sobre suelo reservado para crear espacios 
públicos y comunitarios. Debe acompañarse de la 
conservación del patrimonio histórico y natural de 
la ciudad, la aplicación de controles de densidad y 
una política de captación del valor del suelo. Aunque 
estos mecanismos de redistribución no están exentos 
ÌÐ�ÌðťÆķăĴÌÐĮș�Ðă�ìÐÆìď�ÌÐ�ĪķÐ�ĮðæĊ�åķĊÆðďĊĊÌď�
en toda la ciudad después de varios años es muy 
ĮðæĊðťÆĴðŒďȘ

�Ċď�ÌÐ�ăďĮ�ăďæīďĮ�ĉ®Į�ĮðæĊðťÆĴðŒďĮ�ÌÐ�tďĮīðďș�ř�ÌÐ�
otras ciudades que se han comprometido a inyectar 
ĉ®Į�þķĮĴðÆð�ÐĊ�ĮķĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ì�ĮðÌď�
su capacidad para revisar las prioridades municipales 
previamente establecidas y las tendencias a largo 
plazo hacia la desinversión y sustituirlas por solu-
ciones más justas y renaturalizadoras. Estas «inver-
siones» implican un cambio en las prioridades políticas 
y de gobierno (para permitir que las mujeres pobres 
y empobrecidas, y otros grupos estructuralmente 
discriminados o marginados, tomen decisiones) y la 
reorientación de la inversión histórica hacia los barrios 
desfavorecidos y las zonas periurbanas adyacentes115.

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�ÌďĨÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�ÅĮÌď�ÐĊ�ăďĮ�
derechos no debe limitarse a las ciudades, sino que 
debe ampliarse a la protección de los derechos de los 
pueblos indígenas que tradicionalmente han gestionado 
sus territorios de forma sostenible, pero cuyos medios 

ǠǠǢ�LďĮì�OÐīĊÐī�ř�#ĊðÐă�wÆìķæķīÐĊĮāřș�ȹ�ìď�ăÐīĊĮ�œìĴ�ðĊ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�
ÌÐĉďÆīÆřȟȺș�ÐĊ�Democratic Practices as Learning Opportunities (Leiden: 
Brill, 2007), 85-100, https://bit.ly/3rQBg0K.

ǠǠǣ��ŒÐĮ��ÅĊĊÐĮ�ř��īÅī�OðĨðÐĴšș�ȹ}ìÐ�ÌÐĉďÆīĴðÆ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�
ĨīĴðÆðĨĴďīř�ÅķÌæÐĴðĊæȺș�Ow'�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�ďå�AĊĴÐīĊĴðďĊă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
�ďīāðĊæ�qĨÐī�wÐīðÐĮ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǤȨș�https://bit.ly/3OGmrrM.

115 Yves Cabannes, «Contribution of Participatory Budgeting to provision 
and management of basic services: Municipal practices and evidence from 
ĴìÐ�ťÐăÌȺ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǣȨș�https://bit.ly/3MwMrE4.

de subsistencia se ven amenazados por el extractivismo 
económico. Los pueblos indígenas son famosos por su 
riqueza cultural, sus sistemas de conocimiento tradi-
ÆðďĊăÐĮ�ř�ĮķĮ�åďīĉĮ�ÌÐ�ŒðÌ�ĸĊðÆĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĊ�
muchos países, el legado de siglos de colonialismo es 
ĴĊæðÅăÐȘ�wÐ�ăÐĮ�ì�ÌÐĮĨďþÌď�ÌÐ�ĮķĮ�ĴðÐīīĮ�ř�ĴÐīīðĴďīðďĮ�
ancestrales y también se les ha privado de los recursos 
naturales de los que dependen para su supervivencia. 
Aunque históricamente sus derechos se han desaten-
dido y menospreciado, la adopción de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas116, en septiembre de 2007, fue la culminación 
de más de dos décadas de esfuerzos y negociaciones. 
Constituye el resultado de la solidaridad y la estrecha 
colaboración de los pueblos indígenas con gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones 
académicas y parlamentarios, entre otros. Los GLR 
tienen la obligación y los mecanismos para proteger 
los derechos de los pueblos indígenas. Aun así, y como 
ĮÐ�ì�ÌÐĉďĮĴīÌď�ÐĊ�Ðă�ÆĮď�ÌÐă��ďĉĨăÐþď�wÐīī�Ìď�Tī�
en Paraná (Brasil), su implementación y cumplimiento 
reales siguen estando por debajo de las expectativas 
en la mayoría de los contextos.

Paraná, Complejo Serra 
do Mar (Brasil)117

 ° El territorio de la mata atlántica, situado entre los 
ÐĮĴÌďĮ�ÌÐ�qīĊ®�ř�wď�qķăďș�åďīĉ�ĨīĴÐ�ÌÐă�
�ďĉĨăÐþď�wÐīī�Ìď�TīȘ�wÐ�ÐŘĴðÐĊÌÐ�Ĩďī�ă�ăăĊķī�
costera adyacente e incluye también el complejo 
del estuario de Iguape-Cananéia-Paranaguá. En 
1999, este territorio y su gente fueron reconocidos 
Ĩďī�ă��U'w�Z�Æďĉď�ĨīĴÐ�ÌÐă�ĨĴīðĉďĊðď�ĊĴķīă�
de la humanidad. Este reconocimiento admitió que 
esta región es uno de los biomas más ricos de todo 
Ðă�ĨăĊÐĴ�ÐĊ�ĴÑīĉðĊďĮ�ÌÐ�ÅðďÌðŒÐīĮðÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�
reconoció que es la patria de los quilombolas, caiçaras 
y otros pueblos indígenas, como los guaraníes 
ĉȸÅřș�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÌÐ�ă�ÆďĊĮÐīŒÆðĐĊș�ŒðĴăðÌÌ�
y continuidad de los ríos, bahías, calas, manglares, 
montañas y cascadas de la mata atlántica. En la 
década de 1980, estos territorios también comenzaron 
a incluirse en las zonas protegidas establecidas por 
el gobierno brasileño para la conservación de las 
zonas restantes de la mata atlántica. En el estado 
de Paraná, las zonas protegidas se encuentran en los 
recovecos de la bahía de Paranaguá, donde también 
se encuentra el puerto de Paranaguá, que es el mayor 
puerto brasileño de exportación de grano y la mayor 
terminal de grano de América Latina. En las últimas 
décadas, la expansión del complejo portuario ha 

ǠǠǥ�ZU�ȭ#�'wș�ȹO�ĮðĴķÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĨķÐÅăďĮ�ðĊÌòæÐĊĮ�ÌÐă�ĉķĊÌďȺș�ǡǟǟǨș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'NwÐ#ǡ.

ǠǠǦ�NīðĊ��ďÐăìďș�ȹ�ðÉīĮș��īĴðĮĊă�9ðĮìÐīĉÐĊș�ĊÌ�:ķīĊð�TȸÅř®ȸĮ�
ĴÐīīðĴďīðÐĮ�ÅÐĴœÐÐĊ�qīďĴÐÆĴÐÌ��īÐĮ�ĊÌ�qīĊæķȸĮ�qďīĴȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�
casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).
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dañado no solo el medioambiente local, incluyendo 
el mar, las bahías y la tierra, y su biodiversidad, sino 
también los medios de subsistencia tradicionales de 
la población local y el patrimonio cultural inmaterial 
de su forma de vida.  

 A medida que han aumentado los intereses 
económicos, las normas que rigen las zonas 
protegidas han restringido la mayoría de los 
usos tradicionales que los indígenas hacen de 
ĮķĮ� ĨīďĨðďĮ� ĴÐīīðĴďīðďĮȘɁ 'ŘðĮĴÐĊ� ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�
legales a escala nacional que tienen el objetivo de 
garantizar los derechos de las personas indígenas; 
incluyen protocolos de consulta y mecanismos 
de compensación y mitigación. Las ONG locales y 
nacionales están presionando al gobierno brasileño 
para que respete el Convenio 169 de la Organización 
AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐă�}īÅþď�ĮďÅīÐ�ĨķÐÅăďĮ�ðĊÌòæÐĊĮ�
y tribales. Los procesos de concesión de licencias 
medioambientales, así como las estrategias de 
ÆďĉĨÐĊĮÆðĐĊ�ř�ĉðĴðæÆðĐĊș�æīĊĴðšĊ�ďťÆðăĉÐĊĴÐ�
los derechos de los pueblos tradicionales a que se 
les informe y se les consulte antes de llevar a cabo 
cualquier nueva acción que pueda tener un impacto 
en su tierra, cultura y medio ambiente.

Por último, pero no por ello menos importante, la 
renaturalización justa exige el reconocimiento de 
las contribuciones, y la promoción de los derechos, 
de los constructores cotidianos de la ciudad, cuyas 
prácticas a menudo se menosprecian porque son 
«informales». Ya sea apoyando la producción social 
de viviendas e infraestructuras o protegiendo las prác-
ticas de subsistencia que contribuyen a renaturalizar 
las ciudades sobre el terreno, estas experiencias 
promueven una perspectiva feminista que otorga mayor 
importancia y centralidad a las prácticas cotidianas de 
creación de ciudades de mujeres y hombres pobres y 
desfavorecidos.

Ciudad del Cabo (Sudáfrica)118 

 ° 'ĊĴīÐ�ǡǟǠǢ�ř�ǡǟǠǨș�ă�ăðĊš�ĮķÌåīðÆĊ�ÌÐ�wăķĉ�
#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�ȧw#AȨ�ĴīÅþĐ�þķĊĴď�ÆďĊ�ďĴīĮ�
entidades de la sociedad civil en Ciudad del Cabo en 
un proyecto conjunto para mejorar los asentamientos 
informales que formó parte del programa Comic 
Relief Four Cities. Como contribución al proyecto, 
esta alianza identificó la necesidad de crear un 
fondo a escala metropolitana para mejorar los 
asentamientos informales. Consideró que se trataba 
de una prioridad clave y una forma de contribuir a la 
revisión de la política y la práctica del Departamento 
de Asentamientos Humanos para mejorar los 

ǠǠǧ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹqīĴĊÐīĮìðĨ�åďī�tÐĮðăðÐĊĴ��ðĴřœðÌÐ�wăķĉ�
�ĨæīÌðĊæș��ĨÐ�}ďœĊș�wďķĴì��åīðÆȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�
caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

asentamientos informales. Ello sentó las bases para el 
compromiso con la provincia del Cabo Occidental para 
el desarrollo de un enfoque a escala provincial para la 
ĉÐþďī�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðĊåďīĉăÐĮȘ�}ă�ř�Æďĉď�ř�
ĮÐ�ì�ĉÐĊÆðďĊÌď�ÐĊ�Ðă�ÆĨòĴķăď�ǣș�w#A�ķĴðăðš�Ĩī®ÆĴðÆĮ�
y protocolos de recopilación de datos liderados por 
la comunidad para realizar una evaluación rápida de 
todos los asentamientos informales de la zona de 
Cabo Occidental. En 2016, esta evaluación se utilizó 
para desarrollar el Marco y Programa de Apoyo a los 
Asentamientos Informales de Cabo OccidentalȘɁ'ă�
uso de los datos de los asentamientos informales 
liderados por la comunidad destaca el valor de utilizar 
los datos recopilados por la comunidad sobre los 
asentamientos informales para las políticas y los 
planes de desarrollo. Ello se ajusta a las necesidades, 
prioridades y realidades de las comunidades de 
ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðĊåďīĉăÐĮ�ĮďÅīÐ�Ðă�ĴÐīīÐĊďȘɁ

� 'Ċ�ǡǟǠǦș�Ðă�æďÅðÐīĊď�ĊÆðďĊă�ÌÐ�wķÌ®åīðÆ�ÆďĉÐĊšĐ�
a trabajar en un proceso de revisión del Libro Blanco 
sobre los Asentamientos Humanos. A partir del 
trabajo anterior, en 2018-19 se estableció una relación 
ĉķÆìď�ĉ®Į�ĨīďåķĊÌ�ř�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÐĊĴīÐ�ă�ăðĊš�
ĮķÌåīðÆĊ�ÌÐ�w#A�ř��ðķÌÌ�ÌÐă��Åď�ÅĮÌ�ÐĊ�ķĊ�
interés compartido por valorar las implicaciones de 
convertir a Ciudad del Cabo en una ciudad «resiliente». 
Esto era especialmente importante para la alianza, 
ya que ninguna estrategia puede considerarse 
verdaderamente resiliente si no tienen en cuenta 
los retos, las lecciones y las situaciones únicas 
a las que se enfrentan las personas que viven en 
ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðĊåďīĉăÐĮȘ�w#A�ðĊŦķřĐ�ÐĊ�ă�ÐĮĴīĴÐæð�
de resiliencia de Ciudad del Cabo y se aseguró de que 
las voces de los y las habitantes de los asentamientos 
informales se escucharan, se comprendieran y se 
īÐŦÐþīĊ�ÐĊ�Ðă�ĨīďÆÐĮďȘ�}ďÌď�Ðăăď�ĮÐ�ăďæīĐ�æīÆðĮ�
a los datos que recopiló la comunidad de más de 
70 asentamientos informales relacionados con sus 
ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĉÐþďīȘ�OďĮ�īÐĴďĮ�ðÌÐĊĴðťÆÌďĮ�ĮÐ�
ÆăĮðťÆīďĊ�ÌÐ�ă�ĮðæķðÐĊĴÐ�ĉĊÐīȚ�ȧȨ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�
sin acceso a agua, saneamiento y electricidad; (b) 
asentamientos con niveles inadecuados de servicios 
básicos, y (c) asentamientos situados en terrenos 
privados, donde sería muy difícil intervenir. El proceso 
řķÌĐ��ðÌÐĊĴðťÆī�ăĮ�ĨīðďīðÌÌÐĮ�ÌÐ�ĨīÐĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�
servicios en 74 asentamientos informales y abrió el 
camino a la colaboración en proyectos en los que 
participaban otros socios, como el Departamento 
de Asentamientos Humanos de Cabo Occidental a 
través de su Programa de Apoyo a los Asentamientos 
Informales.

Además de experiencias como la anterior, en la que 
los GLR se comprometen de forma proactiva con los 
procesos de mejora liderados por la comunidad, el desa-
rrollo de sistemas de reciclaje inclusivos también ofrece 
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ejemplos reveladores. Estas experiencias demuestran 
que los enfoques en favor de las personas pobres 
pueden utilizarse para avanzar en la renaturalización 
justa, pero también para construir y proteger los medios 
de subsistencia y los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras dentro del mismo proceso119.

Belo Horizonte (Brasil)120

 ° El modelo de gestión de residuos sólidos integrado y 
sostenible de Belo Horizonte posee dos características 
clave para avanzar hacia sistemas de reciclaje más 
inclusivos. En primer lugar, las cooperativas de 
trabajadores se contratan como proveedoras de 
ĮÐīŒðÆðďĮ�Ĩī�ă�īÐÆďæðÌ�ř�ÆăĮðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ĉĴÐīðăÐĮ�
īÐÆðÆăÅăÐĮȘɁ'Ċ�ĮÐæķĊÌď�ăķæīș�ăĮ�ĨăĴåďīĉĮ�ÌÐ�
actores desempeñan un papel clave en el avance de 
los principios de circularidad e inclusión a través de 
ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ă�ðĉĨăÐĉÐĊĴÆðĐĊ�ř�Ðă�ĮÐæķðĉðÐĊĴď�
del sistema de reciclaje. 

 En 1998, bajo el liderazgo del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia o UNICEF en Brasil, se creó 
el Foro Nacional de Residuos y Ciudadanía, una 
plataforma de múltiples actores en la que participan 
representantes públicos, privados y de la sociedad 
ÆðŒðăȘ�wķ�ďÅþÐĴðŒď�Ðī�ŒĊšī�ìÆðȚ�ȧȨ�ă�ÐīīÌðÆÆðĐĊ�
del trabajo infantil y de los vertederos a cielo abierto, 

ǠǠǨ�TÐăĊðÐ�wĉĮďĊș�ȹ}ìÐ�qďăðĴðÆă��ďīā�ďå��ĮĴÐ�qðÆāÐī�AĊĴÐæīĴðďĊȺș�ÐĊ�
}ìÐ�AĊåďīĉă�'ÆďĊďĉř�tÐŒðĮðĴÐÌȚ�'ŘĉðĊðĊæ�ĴìÐ�qĮĴș�'ĊŒðĮðďĊðĊæ�ĴìÐ�9ķĴķīÐ, 
ed. Martha Alter Chen y Françoise Carré (Londres: Routledge, 2020), 195-
200.

Ǡǡǟ��A':Zș�ȹ�ķðăÌðĊæ�tÐĮðăðÐĊÆÐ�ðĊ�}ðĉÐĮ�ďå��īðĮðĮȚ�}ìÐ��ĮĴÐ�ɪ��ðĴðšÐĊĮìðĨ�
Forum in Belo Horizonte, Brazil», Repositorio de casos GOLD VI: caminos 
hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

(b) la implementación de un relleno sanitario, (c) la 
integración de los recicladores como proveedores 
de servicios, y (d) la consolidación de un enfoque 
participativo en la gestión de los residuos urbanos121. 
wðæķðÐĊÌď�ÐĮĴÐ�ĨīÐÆÐÌÐĊĴÐș�ř�ĴÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�
su larga tradición de política local progresista, la 
ciudad de Belo Horizonte y sus organizaciones 
de la sociedad civil crearon el Foro Municipal de 
Residuos y Ciudadanía en 2003-2004. Algunos de 
ăďĮ�ăďæīďĮ�ÌÐă�åďīď�ĮďĊȚ�ȧȨ�ă�ÐăÅďīÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�ĨÐīťă�
socioeconómico de las cooperativas de recicladores 
(que se estableció en los primeros días del foro), (b) 
el reconocimiento de las nuevas cooperativas que se 
formaron durante la recesión económica de 2000, (c) 
el codesarrollo de las directrices para proporcionar 
financiación municipal a otras cooperativas, (d) 
medidas para ayudar a construir la capacidad de 
gestión de los recicladores, y (e) la transición de 
los acuerdos sociales a los contratos comerciales 
adecuados para regular la prestación de servicios. 

 El foro ha desempeñado un papel importante en 
el rediseño de la recogida selectiva de residuos 
municipales, la ampliación de la cobertura de la 
recogida puerta a puerta de materiales reciclables 
y la ampliación de los acuerdos contractuales a más 
cooperativas que operan en la ciudad. Los actores 
de la sociedad civil que participan en el foro llevan 
cuatro años trabajando juntos en el proyecto Residuo 
Cero�ÌÐă�Åīīðď�ÌÐ�wĊĴ�}ÐīÐš�ÌÐ��Ðăď�>ďīðšďĊĴÐȘ�
Esta iniciativa de base comunitaria incluye la 
prestación y la promoción de servicios relacionados 
con el compostaje de alimentos, un sistema de 
cooperativas de alimentos, un huerto, un punto de 
entrega de materiales reciclables y campañas de 
ÆďĊÆðÐĊÆðÆðĐĊ�ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴăȘɁ#ķīĊĴÐ�ă�ĨĊÌÐĉð�
de la COVID-19, el foro creó el Observatorio para el 
Reciclaje Inclusivo, que participó en la coproducción 
de medidas de ayuda de emergencia y protocolos 
ÌÐ�ĮÐæķīðÌÌ�Ĩī�ăďĮ�ÆÐĊĴīďĮ�ÌÐ�ÆăĮðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�
las cooperativas. Con estas acciones se incluyeron 
cooperativistas y recicladores no organizados en la 
ăðĮĴ�ÌÐ�ă�wÐÆīÐĴīò�TķĊðÆðĨă�ÌÐ��ĮðĮĴÐĊÆð�wďÆðă�
para recibir cestas de alimentos y se creó un manual 
operativo detallado con protocolos de seguridad para 
los recicladores122ȘɁ

 La inclusión de los recicladores en el sistema de 
gestión de residuos sólidos de Belo Horizonte pone 
ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�Ðă�Œăďī�ÌÐ�ķĊ�ĮðĮĴÐĉ�ĪķÐ�īÐÆďĊďÆÐ�ř�
apoya los derechos de los trabajadores y trabajadoras 
a lo largo del tiempo. El desafío actual consiste en 

ǠǡǠ�wďĊð�Tīð�#ðĮș�ȹ}ìÐ�TķĊðÆðĨă��ĮĴÐ�ĊÌ��ðĴðšÐĊĮìðĨ�9ďīķĉȚ���
qăĴåďīĉ�åďī�wďÆðă�AĊÆăķĮðďĊ�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴðďĊȺș��A':Z�qďăðÆř��īðÐåș�ǡǟǠǠș�
https://bit.ly/3rO64Q4.

Ǡǡǡ�wďĊð�Tīð�#ðĮ�ÐĴɁăȘș�ȹAĉĨÆĴĮ�ďå�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�qĊÌÐĉðÆ�ďĊ�AĊÆăķĮðŒÐ�
Recycling in Brazil», 2020, https://bit.ly/3vMGnAe.

9ķÐĊĴÐȚ�LķăðĊ�:ďĊÉăŒÐĮȘ� 
�Ċ�ÆďďĨÐīĴðŒ�ÌÐ�īÐÆďăÐÆĴďīÐĮ�ÌÐ�ÅĮķī�ÐĊ��Ðăď�>ďīðšďĊĴÐș��īĮðăȘ
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cómo coordinar un enfoque de economía verde que 
sea a la vez inclusivo y favorable para las personas con 
menos recursos, y que represente las demandas de 
los recicladores organizados y no organizados, con 
la realización de trabajos a escala de toda la ciudad. 
En este sentido, el Foro Municipal de Residuos y 
Ciudadanía ha demostrado que tener estructuras de 
gobernanza deliberativa amplias es fundamental para 
avanzar en la renaturalización justa. Pueden ayudar a 
promover condiciones de trabajo dignas y a ampliar 
la gestión de residuos inclusiva y sostenible dentro 
de la ciudad, incluso si se enfrentan a medidas de 
austeridad de los gobiernos locales y nacionales, a la 
fragmentación política y a los intereses contrapuestos 
que limitan la inversión en infraestructuras.

Kampala (Uganda)123

 ° Las organizaciones comunitarias de Kampala 
ÌÐťÐĊÌÐĊ�ă�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÐĊÐīæò��ĨīĴðī�ÌÐ�ăďĮ�
residuos. La ciudad genera más de 1.500 toneladas 
ÌÐ�īÐĮðÌķďĮ�ă�Ìò�ȧÐă�ǧǟɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ÆķăÐĮ�ĮďĊ�ĉĴÐīð�
ďīæ®ĊðÆȨș�ĨÐīď�Įďăď�ÐĊĴīÐ�Ðă�ǣǟ�ř�Ðă�ǤǟɁɦ�ÌÐ�ÐăăďĮ�ĮÐ�
īÐÆďæÐĊ�ř�ĮÐ�ÐăðĉðĊĊ�Ĩďī�ăďĮ�ÆĊăÐĮ�ďťÆðăÐĮȘ�OĮ�
briquetas energéticas fabricadas a partir de residuos 
orgánicos representan una alternativa plausible al 
combustible de madera y al carbón vegetal. A pesar de 
la clara demanda potencial de briquetas energéticas 
en la ciudad, su producción se realiza a pequeña 
escala y a través de procesos informales. Por lo tanto, 
es imposible satisfacer la creciente demanda de 
ÐĊÐīæò�ăĴÐīĊĴðŒ�ř�ĉ®Į�ÐÆďăĐæðÆȘɁ�ÆĴķăĉÐĊĴÐș�ă�
TāÐīÐīÐ��ĊðŒÐīĮðĴřș�ÐĊ�ÆďăÅďīÆðĐĊ�ÆďĊ���}ďæÐĴìÐī�
Uganda y la Lubaga Charcoal Briquette Cooperative 
wďÆðÐĴřș�ĴīÅþ�ÐĊ�ĮðÐĴÐ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðĊåďīĉăÐĮ�

ǠǡǢ�}ÐÌÌř�NðĮÐĉÅďș�LķÌðĴì�TÅÅšðș�ř�qķă�AȘ�Tķāœřș�ȹ�ďĉĉķĊðĴř�ÅĮÐÌ�
Production of Waste-Based Energy, Kampala, Uganda», Repositorio de 
casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

de la ciudad con el objetivo de promover el cambio 
y la transformación de la sociedad mediante el 
intercambio de conocimientos. Esta iniciativa ha 
creado capacidades en el desarrollo de productos, 
la planificación empresarial, el mantenimiento 
de registros financieros, la creación de marcas 
ř� ă� ÆďĉÐīÆðăðšÆðĐĊ� ÆďăÐÆĴðŒȘ� }ĉÅðÑĊ� ì�
proporcionado máquinas para fabricar briquetas 
(un conjunto de cuatro máquinas que incluye una 
carbonizadora, una mezcladora, una trituradora y una 
prensa) a cada uno de los siete grupos que participan 
ÐĊ�Ðă�ĨīďřÐÆĴďȘɁ

 El proyecto se basa en la premisa de que la 
coproducción de conocimientos y la realización de 
prácticas que impliquen a las comunidades ayudan 
a desarrollar y ampliar la acción de las empresas 
emergentes. Estos procesos aumentan la integración 
de las personas pobres urbanas en la economía. 
Un buen número de habitantes de asentamientos 
informales se han reunido en grupos de ahorro y 
autoayuda poco organizados. La coproducción de 
conocimientos y el desarrollo de capacidades se han 
basado en ellos, así como en los planes de ahorro y 
préstamo existentes en los pueblos que estableció 
ă�UĴðďĊă�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�9ÐÌÐīĴðďĊȘɁO�ĴÐĊÆðĐĊ�
se ha centrado en las iniciativas lideradas por la 
comunidad mediante un enfoque de «creación de 
oportunidades» para analizar y demostrar estrategias 
que posteriormente puedan ampliarse y contribuir 
a la transformación de la gestión de residuos en el 
conjunto de la ciudad.

9ķÐĊĴÐȚ��īķĊď�:īÐÆďȘ� 
�Ċ�ĴīÅþÌďī�ÌÐ�ķĊ�ÆďďĨÐīĴðŒ�ÌÐ�īÐÆďăÐÆĴďīÐĮ�ÌÐ�ÅĮķī�ÐĊ��Ðăď�>ďīðšďĊĴÐș��īĮðăȘ
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Para concluir este capítulo, se resume el argumento 
central y se proponen algunas recomendaciones 
sobre posibles maneras en que los gobiernos locales, 
regionales y nacionales pueden colaborar más estre-
chamente con las organizaciones de la sociedad civil 
para establecer una transición urbana justa mediante 
la renaturalización de sus ciudades y territorios. 

El punto de partida de este capítulo fue el concepto de 
que la «renaturalización de la urbanización» responde 
a la necesidad de considerar que los procesos y las 
dinámicas de la urbanización están integrados en 
sistemas ecológicos más amplios, en lugar de estar 
desconectados de ellos, y que forman parte de una 
red de vida más amplia. Este concepto desafía la 
larga tradición de considerar la urbanización como 
un proceso sociotécnico de desarrollo que depende 
de la extracción de recursos naturales de los bienes 
comunes globales y de la eliminación de los residuos 
afectando a los bienes comunes globales. Esta tradición 
supone que estas fuentes de recursos y su uso como 
sumideros no tienen límites. El resultado es una serie 
de policrisis globales que han instigado la aparición 
de nuevas configuraciones de gobernanza global, 
especialmente relacionadas con la crisis climática. 
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�ķīÅĊðšÆðĐĊ�ì�ĨÐīĉðĴðÌď�Ðă�ÆĨī-
miento de los bienes comunes y la concentración de 
la riqueza en manos de los propietarios urbanos y sus 
ÆĴďīÐĮ�ťĊĊÆðÐīďĮȘ�qďī�ÐĮĴ�īšĐĊș�ĮÐ�ì�īæķĉÐĊĴÌď�
que una transición urbana justa hacia un mundo más 
equitativo y sostenible debería tratar de restaurar el 
equilibrio entre la sociedad y la naturaleza que se perdió 
cuando la urbanización se convirtió en un proceso 

ĮďÆðďÐÆďĊĐĉðÆď�ĪķÐ�ÅÐĊÐťÆðĐ��ķĊďĮ�ĨďÆďĮ�ř�ÌÐĮĴīķřĐ�
la integridad de los bienes comunes globales.

Los GLR de todo el mundo están reconociendo que 
tienen la responsabilidad de afrontar el reto de 
renaturalizar la urbanización. En este capítulo se 
describen muchas de estas historias: algunas han 
tenido un resultado satisfactorio, mientras que otras 
no; en cualquier caso, son historias de las que otras 
personas pueden aprender. Ilustran el hecho de que, en 
un amplio abanico de contextos, el reto de renaturalizar 
los sistemas urbanos se está abordando de diferentes 
ĉĊÐīĮȘ�OďĮ�:Ot�Ċď�ĨķÐÌÐĊ�ðĊŦķðī�ÌðīÐÆĴĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ă�
dirección de las respuestas de la gobernanza mundial 
a las policrisis globales, pero sí que pueden fomentar 
ĴīĊĮðÆðďĊÐĮ�ķīÅĊĮ�ĉ®Į�þķĮĴĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĮķĮ�
diferentes puntos de partida son, como es lógico, muy 
ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�Ĩī�ÆÌ�ÆďĊĴÐŘĴďȘ��ăæķĊďĮ�ĨīðďīðšĊ�ă�
ecologización, la mejora de la salud, la resistencia a la 
æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ŒÐīÌÐ�ď�ă�ðĊÆăķĮðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�
informales en el desarrollo urbano. Otros optan por la 
īÐÆďĊťæķīÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�Ĩī�ÆÆÐÌÐī�
a las energías renovables, descarbonizar la movilidad, 
ÆďĊĮÐīŒī�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ìòÌīðÆďĮș�ĨīďĉďŒÐī�ăďĮ�ÐÌðťÆðďĮ�
verdes o procesar las aguas residuales de forma ecoló-
gica. De todas formas, emergen muchos experimentos 
que pueden parecer desconectados, pero que, a través 
de las redes internacionales de aprendizaje, contribuyen 
a un gran repositorio de memorias y conocimientos que 
pueden utilizarse en el futuro. Para que la civilización 
humana sobreviva, será necesario algo más que los 
tipos de acuerdos globales para «transformar el mundo» 
que aparecen en los preámbulos de muchos tratados 
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ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ�ř�ÆďĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�ĊÆðďĊăÐĮȘ�wÐ�ĊÐÆÐ-
sitarán métodos progresivos y radicales inspirados en 
los tipos de experimentos analizados en este capítulo. 
Para dar sentido a estas dinámicas experimentales 
y analizar sus implicaciones, se han tratado cuatro 
temas clave: la gobernanza urbana colibratoria (o 
æďÅÐīĊĊš�ÌÐ�ă�æďÅÐīĊĊšȨș�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�
urbanos materiales, la ecologización multisecto-
rial y los enfoques basados en los derechos para 
renaturalizar la urbanización. En lugar de resumir la 
esencia de cada uno de estos temas, las siguientes 
notas destacan lo que es relevante para los GLR que 
ìĊ�īÐÆðÅðÌď�Ðă�ĉĊÌĴď�ÌÐ�ÆĴķī�ÐĊ�ÅÐĊÐťÆðď�ÌÐ�Įķ�
respectiva población. 

Para conciliar los crecientes niveles de complejidad 
y la apremiante necesidad de direccionalidad han 
surgido diversos modelos de gobernanza colibratoria 
en muchos lugares del mundo. Aunque no se reconoce 
Æďĉď�Ĵăș�ă�ȹæďÅÐīĊĊš�ÌÐ�ă�æďÅÐīĊĊšȺ�ĮÐ�īÐťÐīÐ�
a la aparición de nuevas capacidades para facilitar el 
cambio, la asociación y la direccionalidad.

Puesto que la población urbana casi se duplicará de 
aquí a 2050, para reducir las necesidades de recursos 
de las ciudades del mundo (incluidas las de suelo) será 
ĊÐÆÐĮīðď�ÐĉĨīÐĊÌÐī�ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�īÐÆďĊťæķīÆðďĊÐĮ�
ÌÐ�ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�Ð�ðĊðÆðĴðŒĮ�ÌÐ�ÌÐĊĮðťÆÆðĐĊȘ�
Las primeras serán necesarias para lograr la susti-
ĴķÆðĐĊ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮș�ĉÐþďīī�ă�ÐťÆðÐĊÆð�ÌÐ�Įķ�ķĮď�ř�
æīĊĴðšī�ă�ĮķťÆðÐĊÆð�ÌÐ�Įķ�ĮķĉðĊðĮĴīďș�ĉðÐĊĴīĮ�
ĪķÐ�ăĮ�ĮÐæķĊÌĮ�ĮÐ�īÐťÐīÐĊ��ă�ÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�ÅīīðďĮ�
urbanos más integrados socialmente, equitativos y 
menos basados en el coche. 

Para transformar los paisajes urbanos, será necesaria 
una ecologización multisectorial que debe promover 
una mayor integración social de las comunidades desfa-
vorecidas. Esto puede lograrse mediante: (a) medidas 
que mejoren el bienestar urbano, (b) innovaciones de 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĪķÐ�ÌÐŒķÐăŒĊ��ăďĮ�ÅīīðďĮ��ĮķĮ�ÐĊĴďīĊďĮ�
verdes y azules, y (c) intervenciones normativas que 
ecologicen el entorno construido de manera que 
aumenten, en lugar de reducir, la asequibilidad. 

Para garantizar que la renaturalización de la urbanización 
dé lugar a una transición justa, y no injusta, será necesario 
utilizar un enfoque basado en los derechos, destinado a 
proteger los derechos y los medios de subsistencia de la 
población más marginada. Para ello, es imprescindible 
una acción concertada para evitar la gentrificación 
ŒÐīÌÐș�īÐÆăĉī�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĮďÆðăÐĮ�ř�ĮĊðĴīðďĮ�ÌÐ�ă�
renaturalización y desmercantilizar los activos urbanos 
ÐĊ�ÅÐĊÐťÆðď�ÌÐ�ăďĮ�ÅðÐĊÐĮ�ÆďĉķĊÐĮ�ķīÅĊďĮȘ�

Los enfoques y experiencias que se analizan a lo largo de 
este capítulo son complejos. No obstante, es necesario 

aprender y afrontar el reto de lograr una mayor equidad 
social y sostenibilidad ecológica. Para no encasillar el 
desarrollo urbano en trayectorias sociales y medioam-
bientalmente negativas, las ciudades y los gobiernos 
locales deben intentar eliminar las desigualdades con 
ĴďÌĮ�ĮķĮ�åķÐīšĮȘ�qī�Ðăăďș�ìř�ĪķÐ�ĮÐī�ĉ®Į�ķĴďĮķť-
ciente en términos de alimentos, energía y agua; crear 
múltiples opciones para el reciclaje, la reutilización 
y la nueva fabricación de materiales, y promover la 
movilidad sin coches. Estos cambios sustanciales no 
son fáciles de llevar a cabo, sobre todo a gran escala, 
y dentro del plazo impuesto, en el que se necesita una 
acción urgente para alcanzar los objetivos acordados 
a escala mundial. 

Una lección general es que no es realista esperar que 
un único actor desempeñe un papel transformador 
trabajando solo. Muchos GLR no disponen de fondos, 
ÆĨÆðÌÌ�ď�ŒďăķĊĴÌ�ĮķťÆðÐĊĴÐĮ�Ĩī�ÐĉĨīÐĊÌÐī�ăĮ�
acciones necesarias, y los gobiernos nacionales a 
menudo no comprenden ni responden plenamente a 
los retos y desigualdades territoriales y a escala de la 
ciudad. Probablemente, las políticas únicas a escala 
nacional, los incentivos dirigidos solo a un número 
limitado de actores (como las medidas orientadas 
a modificar los comportamientos existentes) y las 
mejoras tecnológicas no logren mucho más que 
cambios aislados. Además, muchos de los programas 
y políticas existentes están orientados a transiciones 
tecnocráticas que no reconocen el papel fundamental 
que deben desempeñar los ciudadanos y ciudadanas 
para impulsar la transformación urbana. 

Al principio del capítulo se han planteado argumentos 
a favor de nuevas formas de colibración urbana y 
territorial. Queda claro que la negociación de cualquier 
nueva forma de gobernanza requiere una valoración 
moral y política que sitúe la protección de los derechos 
humanos y no humanos como eje central, y también que 
se trabaje para hacer avanzar las funciones sociales y 
ecológicas colectivas de las ciudades y sus territorios 
circundantes. Para ello, será necesario reforzar las 
capacidades, el poder y los recursos colectivos de los 
habitantes de las ciudades frente a las autoridades 
públicas, lo que puede sentar las bases de procesos y 
resultados más equitativos.

A partir de este análisis de la renaturalización de la 
urbanización, se recomienda que los GLR, los gobiernos 
nacionales y sus aliados consideren las siguientes 
acciones prácticas:

 ° Es necesario considerar seriamente el fomento 
y el apoyo de modelos de gobernanza más 
colibratorios. Con toda probabilidad, esa 
capacidad ya existe de una forma u otra. En algunas 
ciudades, ya está bien desarrollada, mientras 
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que en otras puede ser solo embrionaria. Dicha 
capacidad debe ampliarse y desarrollarse entre 
los líderes locales, las universidades, las ONG, las 
asociaciones empresariales e incluso dentro de 
las Administraciones de los GLR. Aunque estas 
formas establecidas, o actualmente embrionarias, 
han surgido en respuesta a la necesidad de conciliar 
la complejidad con la direccionalidad, los actores 
principales no suelen reconocer su papel formalmente, 
ni siquiera informalmente. Esto significa que su 
contribución está infravalorada, lo que puede dar 
lugar a una falta de recursos para mantenerlas. 

 ° Es fundamental unirse a las redes internacionales 
de intercambio de datos y aumentar la capacidad 
para comprender ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ķīÅĊďĮ�ř�
ăĮ�ĮďăķÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķī�ř�ĨăĊðťÆÆðĐĊ. 
Estas iniciativas pueden dar lugar a una reducción 
del uso total de recursos a escala de toda la ciudad y 
a una mayor igualdad en la distribución de recursos 
dentro de ella. Los principios de la economía circular y 
la creciente importancia del nexo agua-alimentación-
energía sugieren que estos tres sectores pueden 
convertirse en el principal foco de atención de las 
intervenciones a escala de ciudad y de barrio para 
reducir la huella material de las ciudades. 

 ° A partir de un análisis exhaustivo de los instrumentos 
ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�īÐæķăÆðĐĊ�ĉķăĴðĮÐÆĴďīðăÐĮ�Ĩī�
fomentar la ecologización, es fundamental crear una 
perspectiva integrada que garantice que la expansión 
de la ecologización tiene que ver predominantemente 
con la inclusión social y la reconexión con los sistemas 

naturales. Esta perspectiva debe aspirar a coordinar 
las diversas intervenciones que tienen como objetivo 
conectar los sistemas naturales por razones estéticas, 
culturales, de salud y de subsistencia. 

 ° Para introducir la justicia social en la renaturalización 
de la urbanización es necesario combinar la acción 
de los GLR con la de la sociedad civil. Es necesario 
ÆīÐī�ăďĮ�ĴðĨďĮ�ÌÐ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
y los acuerdos institucionales que hagan falta para 
promover y apoyar los enfoques basados en los 
ÌÐīÐÆìďĮȘ�'ă�ÌÐÅĴÐ�ĮďÅīÐ�Ðă�ķĮď�ÌÐ�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�
de tierras comunitarias para desmercantilizar los 
activos urbanos y sobre otras estrategias para 
fomentar y promover los bienes comunes urbanos 
es un ejemplo de ello. Las intervenciones de los GLR 
para limitar la gentrificación son especialmente 
ðĉĨďīĴĊĴÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăď�ĪķÐ�ðĉĨďīĴ�ÐĊ�ĸăĴðĉ�
instancia es la preservación de las propiedades 
urbanas clave del mercado inmobiliario. Esto 
contribuirá a que las inversiones sociales impulsadas 
desde las comunidades y que las inversiones públicas 
o de impacto social realizadas por las autoridades 
se traduzcan en mejoras en los barrios y no acaben 
ÅÐĊÐťÆðĊÌď�ĸĊðÆĉÐĊĴÐ��ăďĮ�ðĊŒÐīĮďīÐĮ�ĨīðŒÌďĮȘ�
El principio es que, si el riesgo y la inversión principal 
provienen de los comunes, sean ellos quienes se vean 
ÅÐĊÐťÆðÌďĮȘ

Como camino para lograr una mayor igualdad urbana 
y territorial, la renaturalización se basa en una acción 
concertada y políticamente radical a diferentes escalas 
y en la consecución de un futuro social y medioambien-
talmente justo para todos.

Fuente: Diogo Monteiro, JB Litoral.
Unos pescadores protestan contra la expansión del complejo portuario de Paranaguá en junio de 2021, Brasil.
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creación de empleo y la calidad del trabajo, basándose 
en un espíritu de crecimiento endógeno y de desarrollo 
económico local. Deben promoverse los principios de 
la economía social y solidaria y de la economía circular. 
Asimismo, debe corroborarse el argumento de que 
las diferentes estrategias para desarrollar el camino 
Prosperar no son mutuamente excluyentes, y que no 
debe haber un enfoque único para estas cuestiones.

La igualdad interterritorial puede ser más difícil. Un GLR 
determinado puede tener la capacidad de promover 
ă�īÐÌðĮĴīðÅķÆðĐĊ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�Įķ�ĉķĊðÆðĨðď�ď�īÐæðĐĊȘ�wðĊ�
embargo, dos o más municipios o regiones están, por 
ÌÐťĊðÆðĐĊș�Åþď�ă�ÌĉðĊðĮĴīÆðĐĊ�ÌÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�:Otș�
lo que hace más compleja la redistribución. Aun así, 
se puede generar y desarrollar el camino Prosperar 
si se fomenta una mayor cooperación horizontal 
entre regiones y municipios, así como la cooperación 
intermunicipal e interregional. Para ello es necesario 
dejar de lado las políticas y prácticas orientadas a la 
competitividad y promover una mayor colaboración y 
solidaridad entre los territorios.

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ĮÐĎăÌď�ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐș�ÌÐÅðÌď��
la gran variedad de contextos en los que operan los 
GLR, no existe una receta específica para crear el 
camino Prosperar. Partiendo de las realidades de 
sus propios contextos, los enfoques que adopten los 
GLR deben tener en cuenta sus diferentes historias, 
entornos nacionales, estructuras económicas locales 
y distribución de competencias e ingresos. Al mismo 
tiempo, las experiencias concretas compartidas en el 
capítulo pueden ser una fuente de inspiración y llegar 
a replicarse si se adaptan a las necesidades locales.

Este capítulo se centra en los caminos hacia la igualdad 
urbana y territorial, y lo hace prestando especial aten-
ción a la prosperidad. Examina las diferentes formas 
en que los gobiernos locales y regionales (GLR) pueden 
abordar las desigualdades mediante estrategias de 
transformación local en este ámbito concreto. A 
menudo se entiende que prosperar equivale a conseguir 
el crecimiento económico, pero este capítulo cuestiona 
esa idea. Hay muchas pruebas que demuestran que el 
crecimiento económico no conduce automáticamente 
a la igualdad, que es un elemento esencial de la pros-
peridad de acuerdo con el uso que el informe hace de 
este término. 

Promover el camino Prosperar implica adoptar un 
enfoque polifacético, inclusivo y que vaya más allá de 
ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�īÐĮĴīðĊæðÌ�ÌÐ�īðĪķÐš�ĉĴÐīðăș�ĉÐÌðÌ�
en términos de crecimiento económico y aumento 
del producto interior bruto. El camino Prosperar debe 
centrarse más en las preocupaciones y necesidades de 
las personas y profundizar en los conceptos amplios de 
åÐăðÆðÌÌ�ř�ÅðÐĊÐĮĴīȘ�}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ÐĮĴ�ÌðĉÐĊ-
sión más amplia de la prosperidad, este capítulo ofrece 
ķĊ�ÆďĊĴīðÅķÆðĐĊ�ÐĮĨÐÆòťÆ�ĮďÅīÐ�ÆĐĉď�ÌÐĮīīďăăī�
el camino Prosperar de modo que sea equitativo y 
que preste especial atención a la promoción y la (re)
distribución de ingresos estables y oportunidades de 
trabajo digno. El capítulo también analiza los obstáculos 
que actualmente impiden alcanzar estos objetivos. En 
particular, aborda el impacto de la globalización y los 
motores de la economía de mercado en las crecientes 
desigualdades, tanto dentro del mercado laboral como 
entre los diferentes territorios. Ello incluye la creciente 
precariedad, los bajos ingresos, los derechos sociales 
limitados o inexistentes y otros retos a los que se 
ÐĊåīÐĊĴĊ�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮȘ�wÐ�ĊăðšĊ�ăďĮ�ðĉĨÆĴďĮ�
sobre los diferentes tipos de trabajadores y se presta 
especial atención a la informalidad como aspecto 
transversal del mundo del trabajo.

El capítulo presenta estrategias orientadas a la acción 
para abordar los problemas y retos mencionados ante-
riormente. Las estrategias que se sugieren incluyen 
tanto estrategias intraterritoriales como interterrito-
riales para promover la igualdad. Las estrategias para 
mejorar la igualdad intraterritorial deben centrarse en la 
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vez más precarios Prevalencia e importancia de la economía informal Desigualdades de género en los mercados laborales

Prevalencia del trabajo infantil El trabajo precario a través de plataformas (gig economy), en expansión El potencial de la economía social y solidaria

Más de 630 M
de trabajadores 

1 de cada 10 niños 
trabajan en la infancia.j

El 60,2% del empleo mundial es 
informal: más de 2.000 M
de personas.d

En 2017, el 9,46 % de 
la población mundial 
empleada

trabajaba en 
cooperativas.l

Porcentaje de hombres y mujeres 
empleados en la economía informal 
a escala mundial.f

vs

63 % 58 %

220 M de personas

Proporción de puestos de 
trabajo perdidos

en el mundo viven en condiciones de 
pobreza extrema o moderada.a

están desempleadas en todo el mundo. 
La tasa de desempleo global de 2021 
es del 6,2 %, por encima de la tasa 
prepandémica del 5,4 %.b

El trabajo infantil 
aumentó, por 
primera vez en dos 
décadas, a

Ese mismo año, el 23,3 % de los jóvenes del mundo no estuvieron 
vinculados a la educación, el empleo o la formación, un porcentaje 
que no ha disminuido en más de una década.j

Incluyendo la agricultura, el porcentaje 
de empleo informal por región es:e

Las mujeres están más expuestas al empleo informal 
en el

de 
25 a 54
años

con ìūďĮ
pequeños 
en casa.

se quedaron 
fuera del 

mercado laboral 
en todo el mundo 

en 2020.h

Ello incluye a más de 2 M de personas que dejaron de 
trabajar debido a las crecientes presiones del trabajo 
de cuidados no remunerado.h 

debido a la pandemia de la COVID-19:c

África

Jóvenes Adultos Mujeres Hombres

85,8 %
Estados árabes

68,6 %
�Įðȭ�qÆòťÆď

68,2 %
América

40 %

Europa y Asia Central
25,1 %

90 % 89 % 75 %

de los países del
África subsahariana.f 

 de los países del
sur de Asia.f

de los países
latinoamericanos.f

Existe una diferencia 
del 20 % entre las tasas 
de participación laboral de 
hombres y mujeres a escala 
mundial.g

Más de 100 M de mujeres

160 M  
en 2020.j

160 M

2010 2020

$

EE. UU. y la UE-15 Sudeste de Asia China

trabajan a través de 
plataformas en línea.k

En EE. UU. y la UE hay 162 M de 
trabajadores autónomos.

El trabajo a través de plataformas ha 
crecido un 30 % anualmente desde 2010.k

China prevé que su  
economía colaborativa  

crecerá un 40 % al año.k

Casi
1 de cada 10

15 %  cada
 año

cada
año

40 %

A escala mundial, las 
mujeres siguen cobrando 
un 19 % menos que los 
hombres.i

19 %

En 2022, 
hay 2,8 M 

13,6 M 
de empleos

8 % 

de organizaciones 
y empresas de 
economía social y 
solidaria en la Unión 
Europea.l

del PIB de la UE

30 %

¿Por qué prosperar? 

$

0 %

8,7 % 
en América del Norte

31,2 % 
en Asia

de media20 %

40 %

8,7 %
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Promover el desarrollo económico 
local para estimular el desarrollo 
endógeno, la cooperación y la soli-
daridad, tanto dentro de los territorios 
como entre ellos, implicando a los GLR 
y a múltiples actores para catalizar las 
potencialidades locales. 

Potenciar la cooperación horizontal 
entre municipios y regiones, dejando 
atrás las políticas y prácticas orienta-
das a la competencia y promoviendo 
una mayor colaboración y solidaridad 
entre territorios, incluidas las áreas 
metropolitanas, las ciudades interme-
dias y las asociaciones urbano-rurales, 
para fomentar un desarrollo territorial 
más equilibrado.

Camino 
Prosperar
}īÅþď�ÌðæĊď�ř�ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�
subsistencia seguros

Crear un entorno favorable para el 
desarrollo económico local a través de 
ĉīÆďĮ�ĊďīĉĴðŒďĮ�ÐťÆðÐĊĴÐĮ�ř�ĴīĊĮ-
ĨīÐĊĴÐĮș�ĮðĮĴÐĉĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ăďÆăÐĮș�
contratación pública local, políticas 
agrarias y gobernanza, para reforzar el 
diálogo social con los trabajadores del 
sector formal y del informal.

¿Cómo podemos aprovechar los recursos locales para 
fortalecer el tejido social local y promover el trabajo 
digno, medios de subsistencia seguros, servicios públicos 
adecuados y un entorno saludable en el que todas las 
ĨÐīĮďĊĮ�ĨķÐÌĊ�ĴīÅþī�ř�ŒðŒðī�ķĊ�ŒðÌ�ĨăÐĊȟ

¿Cómo podemos promover una mayor igualdad 
urbana e interterritorial al tiempo que reconocemos 
y abordamos las diferentes estructuras económicas 
locales y el contexto heredado, la distribución desigual 
de los recursos y las diferencias en los vínculos 
ÆďĊ�ăĮ�ÐÆďĊďĉòĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ř�ĉķĊÌðăÐĮȟ

Establecer mecanismos de colaboración 
institucional para reconocer, regular e 
integrar las prácticas del sector informal. 
La despenalización de las actividades in-
formales es un primer paso fundamental 
para facilitar la contribución de las perso-
nas de este sector a la economía local y su 
acceso a los servicios y ayudas públicas.

Impulsar la creación de trabajo digno y 
la promoción de medios de vida soste-
nibles e inclusivos que se adapten a las 
diversas necesidades y aspiraciones de 
las personas, independientemente de su 
género, raza, clase, capacidad y realidad 
territorial. 

Ampliar el diálogo social, la cobertura 
de la seguridad social y los seguros 
para ofrecer protección social a to-
dos los trabajadores. Ello incluye a las 
personas cuyas condiciones de trabajo 
están controladas directa o indirecta-
mente por los GLR.

�ŒĊšī�ÐĊ�ăďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�
que promueven la cooperación y la solida-
ridad, ampliando los instrumentos de apoyo 
que generan impactos sociales y ambien-
tales positivos. Estos mecanismos pueden 
incluir bonos de impacto social, monedas 
locales, donaciones para la economía social 
ř�ĮďăðÌīð�ťĊĊÆðÌďĮ�ÆďĊ�ķĊ�ĨīĴÐ�ÌÐ�ăďĮ�
impuestos, crowdfunding e inversiones de 
impacto, entre otros.

• territorios prósperos con 
políticas que garanticen 
un trabajo digno y medios 
de subsistencia seguros 
para todos

• un entorno favorable 
para el desarrollo 
económico local en 
el que las políticas 
locales, la normativa 
y los mecanismos 
ťĊĊÆðÐīďĮ�īÐĮĨďĊÌĊ�
a las necesidades de las 
poblaciones diversas

• Pequeñas y medianas 
empresas, así como 
organizaciones e 
iniciativas sociales, 
solidarias y de economía 
circular reforzadas

• un sector informal 
integrado, reconocido y 
apoyado

• diálogo social regular 
entre los trabajadores 
locales, el sector privado 
y las instituciones 
públicas

• mejora de la igualdad 
territorial con una mayor 
cooperación entre 
municipios y regiones, 
así como entre zonas 
urbanas y rurales

Hacia la 
igualdad 
urbana y 
territorial
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Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los 
gobiernos locales y regionales (GLR) es el desarrollo 
de zonas urbanas y territoriales prósperas que apoyen 
medios de subsistencia seguros de manera inclu-
siva, sostenible y participativa. En este capítulo se 
argumenta que para ello es necesario trascender la 
perspectiva tradicional centrada en el crecimiento 
económico. Se debe, pues, pasar a un entendimiento 
multidimensional de las condiciones para que los GLR 
aprovechen las alianzas y las capacidades institucio-
nales y promuevan así un camino Prosperar para la 
igualdad urbana y territorial. Este capítulo analiza este 
concepto más amplio de prosperidad y los obstáculos a 
los que hay que hacer frente. A partir de experiencias y 
prácticas concretas, presenta enfoques para establecer 
un camino Prosperar tanto dentro de los territorios como 
entre ellos. 

La relación entre prosperidad y crecimiento econó-
mico dentro de las ciudades, y entre las ciudades y sus 
ĴÐīīðĴďīðďĮș�ÐĮ�ÆďĉĨăÐþȘ�wÐæĸĊ�Ðă�ðĊåďīĉÐ�World Cities 
Report 2020 de ONU-Hábitat, los bienes y servicios que 
se producen en las ciudades y las áreas metropolitanas 
y que se comercializan entre ellas representan una 
proporción cada vez mayor de la economía mundial1, 
con lo que los procesos de aglomeración y crecimiento 
ÐÆďĊĐĉðÆď�ÆďĊăăÐŒĊ�ĴĊĴď�ÆďĮĴÐĮ�Æďĉď�ÅÐĊÐťÆðďĮȘ�
Entre los costes se incluyen los elevados costes de la 
vivienda (véanse los capítulos 2 y 4 para obtener más 
información), la congestión (capítulo 6), un uso exce-
sivo de los recursos naturales (capítulo 7) y los retos 
de gobernanza asociados a las crecientes tensiones 
e incertidumbres locales-globales en relación con las 
economías urbanas y territoriales (capítulos 3 y 9). Dichos 

Ǡ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
Urbanization» (Nairobi, 2020).

procesos de aglomeración y crecimiento no han tenido 
ăķæī�ÌÐ�åďīĉ�ÐĪķðĴĴðŒș�ř�ĮķĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ř�ĮķĮ�ÆďĮĴÐĮ�
tampoco se han repartido de forma equitativa a nivel 
municipal ni regional. Las desigualdades socioeco-
nómicas entre los y las habitantes, las desigualdades 
espaciales entre barrios, las desigualdades en la toma de 
decisiones destinadas a resolverlas y las desigualdades 
entre territorios, incluso entre los de un mismo país o 
región, se han incrementado.

Aunque existe un importante debate sobre los meca-
nismos a través de los cuales los GLR pueden promover 
la prosperidad como conjunto multidimensional de 
objetivos de desarrollo, este capítulo propone el camino 
Prosperar como medio para abordar las desigualdades 
urbanas y territoriales. Puesto que un entendimiento 
amplio y multidimensional de la prosperidad afecta a 
factores que se abordan en distintos capítulos de este 
informe, este capítulo se centra en un camino Prosperar 
basado en la promoción de unos ingresos estables y 
un trabajo digno en el contexto de unos medios de 
subsistencia seguros y obtenidos de una forma inclu-
siva, sostenible y participativa. La sección 2 repasa 
el debate actual sobre el concepto «prosperidad» y 
lo vincula al tema principal del capítulo. La sección 3 
analiza los obstáculos a los que se enfrenta un enfoque 
ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌ�ĪķÐ�ÅÐĊÐťÆðÐ��ĴďÌďĮ�ăďĮ�ÆðķÌÌĊďĮ�ř�
ciudadanas. Explica que las desigualdades, tanto entre 
territorios como dentro de ellos, están relacionadas 
con los impulsores clave de la economía de mercado y 
su impacto en las condiciones laborales y el acceso a 
los medios de subsistencia. A su vez, estos generan las 
situaciones a las que se enfrentan las categorías espe-
ÆòťÆĮ�ÌÐ�ĴīÅþÌďīÐĮ�ř�ĴīÅþÌďīĮȘ�qīĴðÐĊÌď�ÌÐ�ĪķÐ�
ă�åďīĉ�ÌÐ�ÌÐťĊðī�ăďĮ�ďÅĮĴ®ÆķăďĮ�ĴðÐĊÐ�ðĉĨăðÆÆðďĊÐĮ�
en la forma de plantear las soluciones, las secciones 
4 y 5 analizan las acciones colectivas que se deben 
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en el ámbito local donde se asientan las políticas y la 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ðĊĴÐæīÌĮ�ř�ÌďĊÌÐ�ÐŘðĮĴÐĊ�ĉ®Į�ďĨďīĴķ-
nidades para establecer sinergias entre los actores 
del sector público, el sector privado y la sociedad civil. 
}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�Īķò�ÌďĊÌÐ�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌș�ĪķÐ�ÐĮ�ķĊ�ÌÐ�
las cinco dimensiones críticas de la Agenda 2030 para 
Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ2, se enfrenta a los retos que 
plantea la localización de los Objetivos de Desarrollo 
wďĮĴÐĊðÅăÐ�ȧZ#wȨȘ

O�ĮÐÆÆðĐĊ�ťĊă�ÌÐă�ÆĨòĴķăď�īÐĮķĉÐ�ăĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÆďăÐÆ-
tivas clave de los GLR y cómo trabajan para promover un 
camino Prosperar hacia la igualdad en sus respectivas 
zonas urbanas y territoriales y cómo se basan en sus 
capacidades institucionales y en las asociaciones estra-
tégicas establecidas con la sociedad civil organizada y 
el sector privado.

ǡ��ĮĉÅăÐ�:ÐĊÐīă�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮș�ȹtÐĮďăķÆðĐĊ��ȥt'wȥǦǟȥǠȘ�
}īĊĮåďīĉī�ĊķÐĮĴīď�ĉķĊÌďȚ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐȺ�
(2015), https://bit.ly/3H8esC1.

emprender para establecer el camino Prosperar. La 
sección 4 se centra en la creación de un camino Pros-
perar que fomente la igualdad dentro de las regiones y 
zonas urbanas, y la sección 5 se enfoca en la igualdad 
entre ellas.

En este capítulo se argumenta que, aunque los GLR 
tienen un papel importante, no existe ningún método 
sencillo o estándar que se adapte a todas las situa-
ciones y que les permita avanzar hacia una mayor 
igualdad urbana y territorial estableciendo un camino 
único para  prosperar. Los enfoques de los GLR deben 
ĮÐī�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�Ĩī�ÆÌ�ÆďĊĴÐŘĴď�ř�ÌÐÅÐĊ�ĴÐĊÐī�ÐĊ�
cuenta las estructuras económicas locales y la distri-
bución de capacidades e ingresos entre los ciudadanos 
y ciudadanas locales. Estos enfoques deben reconocer 
las diferentes historias locales, las relaciones ecológicas 
locales-regionales-globales, el grado de movilización 
de la sociedad civil en relación con la producción local 
ř�ă�īÐăÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�ă�æďÅÐīĊĊš�ăďÆă�ř�ÆÐĊĴīăȘ�wð�ÅðÐĊ�
la gobernanza multinivel es importante para abordar 
las desigualdades relacionadas con la prosperidad, es 

9ķÐĊĴÐȚ�ZU��TķþÐīÐĮȘ�9ăðÆāīȘ
'ă�Ìò��Ìò�ÌÐ�ăďĮ�ŒÐĊÌÐÌďīÐĮ�ÌÐ�ķĊ�ĉÐīÆÌď�ÐĊ�ăĮ�wÐřÆìÐăăÐĮȘ
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En el último siglo, el pensamiento y la acción política 
ìĊ�ÐĮĴÌď�ÌďĉðĊÌďĮ�Ĩďī�ķĊ�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĨīďĮ-
peridad limitada que alude únicamente a la riqueza 
material medida en términos de crecimiento económico 
y aumento del producto interior bruto (PIB). Enfoques y 
marcos como el índice de desarrollo humano (IDH) y los 
Z#w�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮ�ÆķÐĮĴðďĊĊ�ÐĮĴÐ�ĨăĊĴÐ-
ĉðÐĊĴď�ř�ĴīĴĊ�ÌÐ�īÐÌÐťĊðī�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌ�Æďĉď�ķĊ�
situación que garantice que todos los seres humanos 
puedan disfrutar de una vida plena y que el progreso 
económico, social y tecnológico se produzca en armonía 
ÆďĊ�ă�ĊĴķīăÐšȘ�}ă�ř�Æďĉď�ř�ĮÐ�ì�ĮÐĎăÌďș�ă�ĨīďĮ-
peridad es una de las cinco dimensiones fundamentales 
ÌÐ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐȘ�'ĮĴ�
perspectiva representa un cambio importante en el 
discurso mundial y apunta a la aparición de una nueva y 
más amplia conceptualización de la prosperidad, en la 
que la atención se centra en las condiciones, derechos, 
libertades y capacidades necesarias para que todas las 
personas, independientemente de donde vivan, tengan 
una vida plena. La prosperidad es dinámica en el sentido 
ÌÐ�ĪķÐ�ĮðæĊðťÆ�ÆďĮĮ�ÌðĮĴðĊĴĮ�Ĩī�ĨÐīĮďĊĮ�ř�ăķæīÐĮ�
diferentes. De hecho, esta es una de las razones por las 
que a menudo fracasa el uso del PIB como indicador 
ťþď�ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌȚ�Ċď�ĴðÐĊÐ�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ăĮ�ĮķĴðăÐšĮ�
del lugar, el entorno y la diversidad de las personas 
y sus calidades de vida. De hecho, la prosperidad es 
procesual, porque evoluciona con el tiempo y según 
el contexto.

'ă�ĴīÅþď�ÌÐ�īÐÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌ�åďīĉ�ĨīĴÐ�
de una crítica emergente al enfoque de «primero la 
economía». En concreto, responde al fracaso de las polí-
ticas económicas dominantes basadas en el supuesto 
ÌÐ�ĪķÐ�Ðă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ÐÆďĊĐĉðÆď�ÆÅ�ÅÐĊÐťÆðĊÌď�
a todo el mundo en forma de oportunidades de empleo, 
aumentos salariales, mejora de los servicios públicos 
ř�ķĉÐĊĴď�ÌÐă�ĊðŒÐă�ÌÐ�ŒðÌȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ĉÐĊÆðď-
nado en el capítulo 2, la teoría de este efecto dominó 

se ha criticado porque las altas tasas de crecimiento 
económico por lo general no han ido acompañadas de 
reducciones de la pobreza y la desigualdad. Los inves-
tigadores han llegado a la conclusión de que en muchas 
economías desarrolladas se ha alcanzado un techo en 
cuanto a lo que el aumento de la riqueza material puede 
hacer por el nivel de vida, la salud y el bienestar. Ahora 
se admite que la búsqueda exclusiva del crecimiento 
económico no es sostenible, ni en el contexto para 
abordar los urgentes retos de la desigualdad ni en el 
de los limitados recursos planetarios, la degradación 
medioambiental y el cambio climático. La creciente 
desigualdad de oportunidades y de calidad de vida ha 
llevado a buscar medidas para el progreso que vayan 
más allá del crecimiento económico y del PIB. 

�īðďĮ�ðĊŒÐĮĴðæÌďīÐĮ�ìĊ�ĨăĊĴÐÌď�ÌÐťĊðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�
prosperidad que van «más allá del PIB»3. Entre ellas 
se encuentran las teorías de la felicidad y el bienestar4, 
las mediciones de la pobreza multidimensional5 y el 
creciente reconocimiento del IDH como enfoques 
alternativos de la prosperidad y el desarrollo. El 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
las lleva utilizando desde 19906Ș�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ì�ĴīÅþÌď�

Ǣ�wååīďĊ��ďďÌÆīåĴ�ř�>ÐĊīðÐĴĴ�TďďīÐș�ȹ�ďĊÆÐĨĴķăðĮðĊæ�ĊÌ�ĉÐĮķīðĊæ�
ĨīďĮĨÐīðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨȘ

4 Algunos ejemplos son: Richard Layard, Happiness: Lessons from a New 
Science�ȧOďĊÌīÐĮȚ�qÐĊæķðĊ��ďďāĮș�ǡǟǟǥȨț�qķă�#ďăĊș�Happiness by Design: 
Finding Pleasure and Purpose in Everyday Life�ȧOďĊÌīÐĮȚ�qÐĊæķðĊ��ďďāĮș�
ǡǟǠǣȨț�9ÐăðÆð��Ș�>ķĨĨÐīĴ�ÐĴɁăȘș�ȹTÐĮķīðĊæ��ÐăăȭÅÐðĊæ��ÆīďĮĮ�'ķīďĨÐȚ�
#ÐĮÆīðĨĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�'ww��ÐăăȭÅÐðĊæ�TďÌķăÐ�ĊÌ�qīÐăðĉðĊīř�9ðĊÌðĊæĮȺș�Social 
Indicators Research�ǨǠ�ȧǡǟǟǨȨȚ�ǢǟǠȭǠǤț�qķă�#ăšðÐăș��īďăðĊÐ�wķĊÌÐīĮș�ř�LďÐ�
wķĊÌÐīĮș�Wellbeing Economics: The Capabilities Approach to Prosperity 
ȧUķÐŒ��ďīāȚ�qăæīŒÐ�TÆĉðăăĊș�ǡǟǠǧȨț�'Ì�#ðÐĊÐī�ř�TīĴðĊ�'ȘqȘ�wÐăðæĉĊș�
ȹ�ÐřďĊÌ�TďĊÐřȚ�}ďœīÌ�Ċ�'ÆďĊďĉř�ďå��Ðăăȭ�ÐðĊæȺș�Psychological Science 
in the Public Interest 5, n.o 1 (2004): 1-31.

Ǥ�qī�ďÅĴÐĊÐī�ĉ®Į�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ĮďÅīÐ�Ðă�ĉÑĴďÌď��ăāðīÐȭ9ďĮĴÐī�ÌÐ�
ĉÐÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĨďÅīÐš�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊăș�ŒÑĮÐȚ�ZŘåďīÌ�qďŒÐīĴř�ɪ�>ķĉĊ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�AĊðĴðĴðŒÐș�ȹ�ăāðīÐȭ9ďĮĴÐī�TÐĴìďÌȺș�TķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�qďŒÐīĴřș�
2022, https://bit.ly/3GH7oKI.

6 Véase: PNUD, «Human Development Index (HDI)», Human Development 
Reports, 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUðǢU9w.
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Recuadro 8.1 
Modelo de prosperidad codiseñado 
para Hamra (Beirut)

El Institute of Global Prosperity (IGP) del University 
College London ha estado trabajando en varios 
modelos de prosperidad codiseñados con la 
población local en diferentes contextos urbanos, 
como Londres Este (Reino Unido), Dar es-Salam 
ȧ}ĊšĊðȨ�ř�Beirut (Líbano). A través de metodo-
logías y talleres de coproducción participativa, 
Ðă�A:q�ì�ðÌÐĊĴðťÆÌď�ķĊ�ÆďĊþķĊĴď�ÌðĮĴðĊĴðŒď�ÌÐ�
elementos que componen los modelos de pros-
peridad local codiseñados: los fundamentos de la 
prosperidad; oportunidades y aspiraciones; poder, 
ŒďÆÐĮ�Ð�ðĊŦķÐĊÆðț�ĮăķÌ�ř�ÐĊĴďīĊďĮ�ĮăķÌÅăÐĮș�ř�
pertenencia, identidad y cultura12. Aunque estos 
elementos cambian de un contexto urbano a otro, 
la seguridad de los medios de subsistencia se ha 
ðÌÐĊĴðťÆÌď�Æďĉď�åķĊÌĉÐĊĴă�Ĩī�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌ�
en los tres casos. El siguiente diagrama muestra 
los distintos elementos de un modelo de prospe-
ridad codiseñado para Hamra (Beirut).

12 Woodcraft y Moore, «Conceptualising and measuring prosperity».

ĮďÅīÐ�Ðă�ĨīďæīÐĮď�ĮďÆðăȘ�wÐ�ìĊ�ÌÐĮīīďăăÌď�ķĊ�ĮÐīðÐ�
de mediciones para evaluar el desarrollo social y no 
económico que van más allá del PIB7:

 ° la del colectivo Foundational Economy, que ha hecho 
hincapié en la infraestructura social, además de 
material, de la que todos y todas dependemos8; 

 ° el índice de prosperidad anual del Instituto Legatum, 
ĪķÐ�ÆăĮðťÆ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ĮÐæĸĊ�ĮķĮ�ÆĉðĊďĮ�Ĩī�
pasar de la pobreza a la prosperidad9; 

 ° la Iniciativa para una vida mejor de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que analiza si la vida mejora o no en la OCDE 
y sus países socios10, y

 ° Ðă�BĊÌðÆÐ�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐș�ĪķÐ�ķĴðăðš�ÌĴďĮ�
æīÐæÌďĮ�Ĩī�ÐŒăķī�ă�ÐťÆðÐĊÆð�ÐÆďăĐæðÆ�ÌÐ�
los países a la hora de ofrecer desarrollo humano11.

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÌÐĮĴÆ�ÐĊ�Ðă�īÐÆķÌīď�ǧȘǠș�Ðă�AĊĮĴðĴķĴÐ�
of Global Prosperity realiza un análisis detallado de la 
prosperidad a través de múltiples criterios que van 
mucho más allá del crecimiento económico. Un enfoque 
īÐÌÐťĊðÌď�ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌ�ÐĮ�ķĊ�ÆīÆĴÐīòĮĴðÆ�ÐĉÐī-
gente de un planteamiento más global y ecológico sobre 
esta cuestión. El nuevo enfoque se centra en el valor 
que se crea con la riqueza que tenemos, gran parte de 
ă�Æķă�īÐĮðÌÐ�ÐĊ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ř�ăķæīÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
este valor debe reutilizarse para hacer frente a nuevos 
retos y mejorar la calidad de vida en esos lugares.

Ǧ�wďÆðă�qīďæīÐĮĮ�AĉĨÐīĴðŒÐș�ȹǡǟǡǟ�wďÆðă�qīďæīÐĮĮ�AĊÌÐŘȺș�ǡǟǡǟș� 
https://bit.ly/3Q1FehUț�LďĮÐĨì�wĴðæăðĴšș��ĉīĴř�wÐĊș�ř�LÐĊȭqķă�9ðĴďķĮĮðș�
Mismeasuring Our Lives�ȧUķÐŒ��ďīāȚ�}ìÐ�UÐœ�qīÐĮĮș�ǡǟǠǟȨȘ

ǧ�OķÆ��ăåĴð�ÐĴɁăȘș�ȹ>ďœ�Ċ�ďīÌðĊīř�ĨăÆÐ�œďīāĮȚ�ķĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�
Morriston», 2019, https://bit.ly/3x3p4f8ț�LķăðÐ�9īďķÌ�ÐĴɁăȘș�ȹ9ďķĊÌĴðďĊă�
OðŒÐÅðăðĴřȚ�īÐĴìðĊāðĊæ�ĴÐīīðĴďīðă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮȺș�9ķĊÌĴðďĊă�'ÆďĊďĉř�
�ďăăÐÆĴðŒÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǧș https://bit.ly/3NcGb59.

Ǩ�OÐæĴķĉ�AĊĮĴðĴķĴÐș�ȹ}ìÐ�OÐæĴķĉ�qīďĮĨÐīðĴř�AĊÌÐŘ�ǡǟǡǠȺș�ǡǟǡǠș� 
https://bit.ly/3zePqxj.

Ǡǟ�Z�#'ș�ȹ>ďœȸĮ�OðåÐȟ�ǡǟǡǟȚ�TÐĮķīðĊæ��ÐăăȭÅÐðĊæȺș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĴǨăš}ĉ.

ǠǠ�>ÐĊīðÐĴĴ�OȘ�TďďīÐ�ř�Uðāďăř�TðĊĴÆìÐŒș�ȹ�ìĴ�ðĮ�ĨīďĮĨÐīðĴřȟȺș���O�
AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�:ăďÅă�qīďĮĨÐīðĴř��ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǡǠȨț�LĮďĊ�>ðÆāÐăș�
Less is More: How Degrowth will Save the World (Londres: Penguin Random 
House, 2021).

9ķÐĊĴÐȚ��ìĉÐÌ��ă��ĪĉðȘ�9ăðÆāīȘ
Calle Hamra, Beirut, Líbano.
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En términos generales, prosperar tiene que ver con 
la relación entre las vidas individuales y colectivas 
(su calidad, aspiraciones y propósitos) y los amplios 
sistemas de oportunidades y limitaciones en los que 
ĮÐ�ðĊĴÐæīĊȘ�tÐðĉæðĊī�ăď�ĪķÐ�ĮðæĊðťÆ�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌ�
implica tener en cuenta las experiencias vividas, los 
valores contextuales y las limitaciones estructurales. 
Ello a su vez implica abandonar la suposición de que el 
ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ÐÆďĊĐĉðÆď�ÅÐĊÐťÆðī®�ĊÐÆÐĮīðĉÐĊĴÐ�
�ĴďÌď�Ðă�ĉķĊÌďȘ�qďī�Ðă�ÆďĊĴīīðďș�ĮðæĊðťÆ�īÐÆďĊďÆÐī�
que el bienestar individual y colectivo pueden ser un 
indicador adecuado de la prosperidad compartida. 
}ĉÅðÑĊ�ðĉĨăðÆ�ĪķÐ�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌ�ĨķÐÌ�ĉÐÌðīĮÐ�ÆďĊ�
datos asociados a: (a) medios de subsistencia seguros; 
(b) acceso a, y calidad de, servicios, recursos y opor-

tunidades, en general, y (c) la sensación de realización 
personal, o la calidad de vida.

Hay que tener muy en cuenta los discursos políticos 
globales que destacan el papel de los lugares y, por lo 
tanto, de los GLR, como impulsores de la prosperidad. 
'Ċ�Ðă�ÆďĊĴÐŘĴď�ÌÐ�ăďĮ�Z#w�ř�ÌÐ�ă�UķÐŒ��æÐĊÌ��īÅĊ�
(NAU), el entorno «urbano» se considera como un «lugar 
privilegiado de prosperidad». Instrumentos como el 
Índice de Prosperidad Urbana (CPI, por sus siglas en 
inglés), propuesto por ONU-Hábitat, se han presentado 
como elementos de un marco de monitoreo mundial 
Ĩī�Ðă�Z#w�ǠǠ�ř�ă�U��Ț�Ðă�Global Urban Monitoring 
Framework13. Junto a este enfoque multidimensional de 

13 ONU-Habitat, «City Prosperity Initiative», 2022, https://bit.ly/3NJeyAq.

Figura 8.1 
Modelo de prosperidad codiseñado para Hamra (Beirut)
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la prosperidad, también se han realizado esfuerzos para 
conceptualizar y visualizar las ciudades como impul-
soras del desarrollo humano y no solo del crecimiento 
económico14. Las ciudades son lugares fundamentales 
para la acción concreta, transformadora y sostenida 
para mejorar la prosperidad si nos basamos en la 
hipótesis de que impulsan la innovación y la inclusión, 
y pueden ayudar a generar y distribuir la prosperidad, 
desarrollar colaboraciones creativas con actores 
locales e implementar nuevas ideas para un cambio 
social positivo. Aunque es posible que sea así, la globa-
lización de la desigualdad urbana que ha acompañado 
a la urbanización generalizada demuestra que las 
ciudades ricas no son, en sí mismas, una garantía de 
igualdad y prosperidad para todos los ciudadanos y 
ciudadanas. Las desigualdades, las vulnerabilidades 
y los riesgos se espacializan e intensifican en las 
ciudades de muchas formas complejas. La cuestión 
de cómo conceptualizar y actuar para promover una 
«prosperidad urbana» que tienda caminos hacia la 
igualdad debe ser una prioridad de la investigación y 
la formulación de políticas urbanas.

O�ĨīďĮĨÐīðÌÌ�ÆďĉĨīĴðÌș�īÐÆďĊÆÐÅðÌ�ÐĊ�ăďĮ�Z#w�
como la consecución de una vida próspera y satisfac-
toria para las personas de todo el mundo, dentro de las 
limitaciones del planeta, requiere nuevas formas de 
conocimiento, nuevas formas de pensar que presten 
atención a cuestiones como la interdependencia, y 
nuevas instituciones sociales y formas de organiza-
ción. Los GLR están bien posicionados para liderar 
innovaciones sociales que se centren en modelos 
de prosperidad basados en el lugar que puedan 
responder a estos retos.

El razonamiento anterior invita a los GLR a asumir una 
perspectiva amplia, pero centrada en las intersecciones 
entre la experiencia vivida y las fuerzas estructurales, 
ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăī�ķĊ�ĨīďĮĨÐīðÌÌ�īÐÌÐťĊðÌ�
que esté menos preocupada por la riqueza y el creci-
miento económicos agregados. El camino Prosperar 
debe tener más en cuenta la naturaleza diversa de las 
personas y las cosas que les importan y que necesitan: 
medios de subsistencia seguros y de buena calidad, 
buenos servicios públicos, un medioambiente limpio 
y sano, la salud del planeta y de los ecosistemas, un 
sistema político que permita escuchar la voz de todas 
las personas y la capacidad de tener vidas sociales y 
ÆķăĴķīăÐĮ�īðÆĮȘ�'Ċ�ÐĮĴÐ�ĮÐĊĴðÌďș�īÐÌÐťĊðī�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌ�
implica cuestionar tanto las características estructu-
rales de nuestras economías como los valores sobre 
los que se asientan. En resumen, la prosperidad está 
relacionada con un amplio abanico de cuestiones y se 
asocia a conceptos amplios de desarrollo humano y 

14 Alexandre Apsan Frediani, Cities for Human Development: A Capability 
Approach to City-Making (Rugby: Practical Action Publishing, 2021).

bienestar15Ș�'ĮĴÐ�ÆĨòĴķăď�īÐÆďĊďÆÐ�ÐĮĴ�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ĉ®Į�
ĉĨăð�ř�ĮðæĊðťÆĴðŒș�Ĩďī�ăď�ĪķÐ�ÆďĊĴīðÅķřÐ�ă�ÌÐÅĴÐ�
sobre la prosperidad urbana y a su papel en el avance 
de la igualdad. Para ello, aborda cuestiones como la 
igualdad en el acceso a unos ingresos estables y a un 
trabajo digno, reconociendo el impacto que tienen sobre 
ello las diferentes identidades sociales, que se interrela-
cionan, y el contexto sociocultural. Ello, al mismo tiempo 
que se intenta minimizar la huella ecológica urbana y 
promover el derecho a participar en la gobernanza local 
a través de un compromiso inclusivo con las decisiones 
ĨďăòĴðÆĮ�ř�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊȘ�O�ĮðæķðÐĊĴÐ�ĮÐÆÆðĐĊ�ĮÐ�
centra en los principales obstáculos para lograr este 
tipo de prosperidad.

15 Woodcraft y Moore, «Conceptualising and measuring prosperity».

9ķÐĊĴÐȚ��ăÐŘĊÌÐī�ŒďĊ�>ăÐĉȘ�9ăðÆāīȘ
Jardinería en Franconia, Alemania.
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3 obstáculos al 
camino Prosperar 
hacia la igualdad

El aumento de las desigualdades, tanto entre terri-
torios como dentro de ellos, de las últimas décadas 
ha estado vinculado a factores fundamentales de la 
economía de mercado: la competencia y la búsqueda 
ÌÐ�ă�ÆķĉķăÆðĐĊ�ĮðĊ�ťĊ�ĪķÐ��ĉÐĊķÌď�ĮÐ�ìĊ�ĨīďÌķ-
cido sin ninguna protección social ni otras políticas 
redistributivas. Estas dinámicas interactúan con las 
estructuras de gobernanza que se analizan en el capí-
tulo 3 y representan múltiples retos de gobernanza para 
los GLR. En esta sección se analizan estos factores y, 
a continuación, se examina su impacto en el trabajo y 
en los medios de subsistencia.

3.1 los impulsores 
de la economía 
de mercado 

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÌÐĮĴÆ�ÐĊ�Ðă�ÆĨòĴķăď�ǡș�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�
de ingresos ha aumentado en los últimos 40 años tanto 
dentro de los municipios y regiones como entre países. 
Las tendencias globales han impulsado la competencia y 
la acumulación. La primera de dichas tendencias globales 
hace referencia a la liberalización de la economía impul-
sada a través de políticas públicas, con la desregulación 
de los mercados de bienes, servicios y finanzas. La 
segunda hace referencia al cambio tecnológico, que 
afecta especialmente a la tecnología de la información y la 
comunicación y al transporte tanto de mercancías como 
de personas, y que ha dado lugar a una reducción masiva 
de los costes. La globalización y el aumento masivo de 
ăďĮ�ŦķþďĮ�ĴīĊĮåīďĊĴÐīðšďĮ�ÌÐ�ÅðÐĊÐĮș�ĮÐīŒðÆðďĮ�ř�ťĊĊšĮ�
han favorecido las tendencias mencionadas, sobre 
todo desde 1990. Aunque inicialmente la globalización 
se anunció como un proceso de nivelación e igualación, 
sus efectos han resultado ser justo los contrarios, y ha 
exacerbado las desigualdades de renta y riqueza. Una 
característica fundamental de la globalización ha sido la 

9ķÐĊĴÐȚ�qķă�9ÐĊœðÆāȘ�9ăðÆāīȘ
¢ďĊ�ÌÐ�īÐĮĴķīÆðĐĊ�ÐĊ�ķĊ�ÆÐĊĴīď�ÆďĉÐīÆðă�ÌÐ�#ķÅ®ðș�'ĉðīĴďĮ�
Árabes Unidos.
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ťĊĊÆðīðšÆðĐĊȚ�Ðă�ÆīÐÆðÐĊĴÐ�ĨīÐÌďĉðĊðď�ÌÐ�ă�ÆĴðŒðÌÌ�
ÐÆďĊĐĉðÆ�ťĊĊÆðÐī�ĮďÅīÐ�ă�ĨīďÌķÆĴðŒȘ�'ĮĴďĮ�åÆĴďīÐĮ�
ìĊ�ĴÐĊðÌď�ķĊ�ðĉĨÆĴď�ĮðæĊðťÆĴðŒď�ÐĊ�ă�ĊĴķīăÐš�ř�ă�
localización de las empresas y del trabajo, así como en la 
(mala) distribución de los ingresos y la riqueza. 

O�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ì�ĴÐĊðÌď�ķĊ�ðĉĨÆĴď�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�
negativo en la desigualdad. El impacto más evidente ha 
ĮðÌď�Ðă�ķĉÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�ĮăīðďĮ�ÐĊ�Ðă�ĮÐÆĴďī�ťĊĊÆðÐīď�ÐĊ�
relación con otros, pero también en la expansión de los 
servicios relacionados con el consumo en los distritos 
financieros, en comparación con otras zonas de las 
ciudades, y en el aumento de la riqueza de las ciudades 
ÆďĊ�ăďĮ�ĉřďīÐĮ�ÆÐĊĴīďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮș�ÐĊ�ÆďĉĨīÆðĐĊ�
ÆďĊ�ďĴīďĮ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ÆÅÐ�ĉÐĊÆðďĊī�ÌďĮ�
procesos más amplios. El primero es el gran aumento del 
ŒďăķĉÐĊ�ř�ă�åīÐÆķÐĊÆð�ÌÐ�ăďĮ�ŦķþďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ÐĊĴīÐ�
mercados y entre países, que ha incrementado la inesta-
ÅðăðÌÌ�ĉÆīďÐÆďĊĐĉðÆȘ�'ă�ĮÐæķĊÌď�ÐĮ�ĪķÐ�ă�ťĊĊÆð-
rización ha impulsado el urbanismo especulativo, que ha 
facilitado el acceso al crédito, ha aumentado la riqueza 
de los hogares de renta alta y media, ha contribuido a 
elevar el valor del suelo y ha afectado negativamente a la 
asequibilidad de la vivienda y también a la capacidad de 
muchas pequeñas empresas para obtener buenas ubica-
ÆðďĊÐĮȘ�}īĮ�ă�ÆīðĮðĮ�ťĊĊÆðÐī�ÌÐ�ǡǟǟǧș�ă�ÌðĮĉðĊķÆðĐĊ�
del crecimiento de la economía real y el estancamiento 
de los salarios redujeron el acceso al crédito para las 
pequeñas empresas y también para los hogares pobres, 
o incluso de clase media.

Estos problemas se han visto agravados por las limi-
taciones de las economías de aglomeración. Aunque 
las economías de aglomeración son una característica 
esencial de los asentamientos humanos, no abordan por 
sí mismas las desigualdades debido al proceso de causa-
lidad acumulativa. Esto refuerza los argumentos a favor 

de adoptar un enfoque distributivo como el explicado en 
la sección 4 de este capítulo. La causalidad acumulativa 
ðĉĨăðÆ�ĪķÐ�ăďĮ�ĪķÐ�ř�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆðĊ�ÌÐ�ă�æăďĉÐīÆðĐĊ�
ĮďĊ�ăďĮ�ĪķÐ�ĉ®Į�ĮÐ�ĮÐæķðī®Ċ�ÅÐĊÐťÆðĊÌďș�ĨķÐĮĴď�ĪķÐ�ř�
se han apropiado de las rentas económicas. Ello agrava 
la brecha entre ellos y los que no han conseguido apro-
ĨðīĮÐ�ÌÐ�ÌðÆìĮ�īÐĊĴĮȘ�'ĮĴÐ�ìÐÆìď�ĮÐ�īÐŦÐþ�Ċď�Įďăď�ÐĊ�
términos de desigualdades de clase, sino también en la 
intersección de la clase con el género, la raza, la etnia, la 
edad y la discapacidad. En última instancia, las formas 
de manifestarse que tienen las desigualdades dependen 
de las múltiples identidades, que se interrelacionan y se 
refuerzan mutuamente, y de cómo interactúan en cada 
contexto concreto.

Los municipios, y las regiones, con las mayores aglomera-
ÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ðĊÌķĮĴīðĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ď�æīķĨďĮ�ÌÐ�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�
requieren un mayor número de trabajadores con mayores 
ÆķăðťÆÆðďĊÐĮș�ď�ÆďĊ�ÆķăðťÆÆðďĊÐĮ�ĪķÐ�Ċď�ÅķĊÌĊ�
en el mercado laboral, por lo que perciben salarios más 
elevados. Las primas salariales de estos trabajadores, 
en relación con otros que trabajan en la misma zona, 
ăðĉÐĊĴĊ�ĸĊ�ĉ®Į�ă�ÌÐĮðæķăÌÌȘ�}ďÌď�Ðăăď�ĴĉÅðÑĊ�
ÆďĊĴīðÅķřÐ��ÐăÐŒī�ăďĮ�ÆďĮĴÐĮ�ÌÐ�ă�ŒðŒðÐĊÌ�Ð�ðĊŦķřÐ�ÐĊ�ă�
(mala) distribución de la riqueza de los hogares, así como 
en el coste del suelo. Las trampas de pobreza espacial 
son solo una expresión de cómo las economías de aglo-
meración pueden desarrollarse de forma desigual en un 
territorio determinado. Adoptan la forma de barrios en 
ăďĮ�ĪķÐ�ă�ĨďÅīÐš�ĮÐ�ťĊš�ÐĊ�ķĊ�ÆòīÆķăď�ŒðÆðďĮďș��ĴīŒÑĮ�
de la interacción de bajos ingresos, escolarización de baja 
calidad, escasas prestaciones sanitarias y de servicios 
locales, y acceso limitado al transporte. Ello restringe el 
acceso a empleos mejor remunerados y a otras oportu-
nidades, lo que perpetúa la pobreza y sus interrelaciones 
con fenómenos complejos como la vulnerabilidad, el 
riesgo y la violencia urbana. La situación se agrava porque 

9ķÐĊĴÐȚ��OœðĊ#ðæðĴăȲOÅďķīȘ�9ăðÆāīȘ
Myanmar.
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que tienen importantes repercusiones en sus condi-
ciones de vida y de trabajo y en su productividad. Las 
circunstancias varían enormemente en función del 
nivel de aplicación de los derechos laborales a escala 
nacional, regional y municipal. En los lugares donde la 
ĨăðÆÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ăÐř�ÐĮ�ÌÐťÆðÐĊĴÐș�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮ�ĉ®Į�
especializados son los menos vulnerables, mientras que 
los que se encuentran en la base de la pirámide son los 
que más sufren las carencias de derechos laborales. Al 
mismo tiempo, el mercado laboral suele presionar a los 
trabajadores para que acepten peores condiciones, y 
el alcance de dicha presión depende de la tasa de (des)
empleo. 

El traslado de los centros de producción de los países 
más desarrollados a los menos desarrollados ha provo-
cado mayores tasas de desempleo en los primeros. Los 
trabajadores y trabajadoras desempleados no tienen 
la misma protección ni el mismo nivel de vida que 
los que trabajan. Como consecuencia, en los países 
industrializados ha surgido una amplia gama de formas 
atípicas de trabajo (como el trabajo a tiempo parcial, 
el trabajo ocasional, los miniempleos, los contratos 
de cero horas, las relaciones laborales triangulares a 
través de empresas de trabajo temporal o empresas de 
subcontratación, y el trabajo por cuenta propia), por no 
hablar de la gran variedad de formas atípicas de trabajo 
presentes en los países en desarrollo económico. En 
ÆÌ�ÆďĊĴÐŘĴď�ăďÆăș�ă�ÆďĉĨďĮðÆðĐĊ�ÌÐĉďæī®ťÆ�ÌÐ�
ÐĮĴĮ�åďīĉĮ�ĴòĨðÆĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�īÐŦÐþ�ă�ðĊĴÐīĮÐÆÆðĐĊ�
de la clase, el género, la raza, la edad y la capacidad, 
entre otros factores relacionados con la identidad 
social16.  

Naturalmente, este desplazamiento de la producción 
ha sido bien acogido en los territorios receptores, 
donde ha generado un empleo muy necesario, aunque 
a menudo en condiciones inadecuadas. La producción 
estructurada en cadenas de valor conlleva varios niveles 
de subcontratación. Los salarios bajos de los países 
en desarrollo son un factor que atrae a las empresas 
para subcontratar allí servicios y bienes. Cuanto más 
se adentran las empresas en la cadena de subcontrata-
ción, menos derechos laborales tienen sus empleados 
y menos clara es su seguridad laboral. Además, muchas 
empresas han utilizado la subcontratación como amor-
tiguador frente a caídas periódicas de la demanda. Esto 
implica una mayor inseguridad para los trabajadores y 
trabajadoras y, en particular, para las personas afec-
tadas por opresiones múltiples e interrelacionadas 
basadas en la clase, el género, la raza y la edad, entre 
otros. Igualmente, muchas de las empresas y traba-
jadores subcontratados son autónomos y carecen de 
prestaciones o garantías sociales. 

Ǡǥ�ZA}ș�ȹ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ���ĮĴĴðĮĴðÆă�ĨðÆĴķīÐȘ�
}ìðīÌ�ÐÌðĴðďĊȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǧȨȘ

ĉķÆìďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ÌÐ�ă�æăďĉÐīÆðĐĊ�ķīÅĊ�
dependen de que la información se distribuya a través 
de redes interpersonales o interempresariales, a las que 
por lo general solo tienen acceso pocas personas, y en 
åķĊÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ĉĸăĴðĨăÐĮ�ðÌÐĊĴðÌÌÐĮ�ĮďÆðăÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮȘ��

OĮ�īÐĊĴĮ�ÐÆďĊĐĉðÆĮ�ȧĪķÐ�ĮÐ�ÌÐťĊÐĊ�Æďĉď�ðĊæīÐĮďĮ�
ď�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĮķĨÐīðďīÐĮ��ăďĮ�ĪķÐ�ďÅĴðÐĊÐĊ�ăďĮ�ÆďĉĨÐ-
tidores) derivadas del afán de acumulación tienen 
claras implicaciones espaciales: los «ganadores» y los 
«perdedores» de la economía de mercado se distribuyen 
de forma desigual por un territorio determinado. La 
separación espacial de la generación y la apropiación 
de la renta también es consecuencia de la desintegración 
vertical de la industria manufacturera, un fenómeno que 
ha ido en aumento desde la década de 1980. La renta se 
genera a lo largo de toda la cadena de suministro, pero 
la distribución del poder entre las empresas es espa-
cialmente desigual, lo que tiene consecuencias para la 
igualdad intermunicipal. Es importante destacar que 
también existe una correlación entre el lugar físico donde 
se localiza el empleo dentro de la cadena de suministro 
y la calidad de dicho empleo. En la subsección siguiente 
se analiza más a fondo ese punto.

3.2 trabajo 
y medios de 
subsistencia

Las condiciones de trabajo inadecuadas arrojan 
a muchos trabajadores a un ciclo de pobreza y 
perpetúan las desigualdades. Este hecho está rela-
cionado con la forma en que la producción económica 
se estructura y se enmarca en el contexto que se ha 
ÌÐĮÆīðĴď�ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐȘ�wÐ�ì�ĨīďÌķÆðÌď�ķĊ�ķĉÐĊĴď�
de la precariedad y de la segmentación de los mercados 
laborales que ha afectado a un gran porcentaje de 
trabajadores de diferentes regiones. A lo largo de esta 
ĮķÅĮÐÆÆðĐĊ�ĮÐ�ĨīÐĮÐĊĴĊ�ăďĮ�ĴðĨďĮ�ÌÐ�ÌÑťÆðĴĮ�ăÅďīăÐĮ�
y ejemplos de los grupos de trabajadores y trabajadoras 
afectados.  

}ă�ř�Æďĉď�ř�ĮÐ�ì�ĮÐĎăÌďș�ăďĮ�åÆĴďīÐĮ�ÐÆďĊĐĉðÆďĮ�
han provocado desigualdades en los trabajadores y 
trabajadoras tanto dentro de los territorios como entre 
ellos. La desregulación de los mercados también ha 
conllevado la desregulación del trabajo en muchos 
lugares. Muchos trabajadores urbanos ahora se 
enfrentan a retos relacionados con sus derechos 
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El trabajo eventual se asocia a puestos temporales y 
ŦÐŘðÅăÐĮ�ÐĊ�ăĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�ř�Ċď�ĴðÐĊÐ�īÐĪķðĮðĴďĮ�ťþďĮ�ĉ®Į�
ăă®�ÌÐ�ă�ĊÐÆÐĮðÌÌ�ÌÐ�ÆďĉĨăÐĴī�ĴīÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮȘ�'Ċ�
estas circunstancias, los derechos de los trabajadores 
no suelen estar claros, y estos tienen menos protección 
legal que los empleados directos. Los trabajadores 
ðĊåďīĉăÐĮ�ÐĮĴ®Ċș�Ĩďī�ÌÐťĊðÆðĐĊș�åķÐī�ÌÐă�ĉĨīď�ÌÐ�
la ley17.

La ŦÐŘðÅðăðÌÌ en la contratación (y el despido) es una 
tendencia generalizada, al igual que los contratos even-
tuales. Los empresarios también han desarrollado los 
contratos de cero horas, que no implican la obligación 
de ofrecer un número mínimo de horas de trabajo. Por 
lo tanto, los trabajadores y trabajadoras deben buscar 
nuevos encargos constantemente, a menudo en 
ÐĉĨīÐĮĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÆďĉÐĊĴÌďș�ă�
ŦÐŘðÅðăðÌÌ�ĴĉÅðÑĊ�ì�ðĊÆīÐĉÐĊĴÌď�ă�ÆďĊĴīĴÆðĐĊ�
de autónomos y de empresas unipersonales. En casos 
extremos, toda una cadena de producción puede estar 
formada únicamente por este tipo de «empresas». Esto 
permite a las empresas eludir las obligaciones laborales, 
como el pago de las cuotas de la seguridad social18. 

Con la llegada de la economía colaborativa se ha 
popularizado un nuevo tipo de trabajo ocasional. La 
economía colaborativa se basa en compartir, adquirir y 
prestar bienes y servicios a través de una plataforma en 
línea, aunque existe cierto debate teórico sobre cómo 
ÌÐťĊðī�ÆðÐīĴďĮ�ĮĨÐÆĴďĮȘ�'Ċ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĉďĉÐĊĴďĮș�ă�
economía colaborativa se ha considerado como una 
categoría que engloba diferentes tipos de economías, 
como la economía gig, a la carta, entre iguales, crowd, 
colaborativa y de consumo colaborativo19. Por ejemplo, 
determinados tipos de economías colaborativas pueden 
facilitar intercambios y servicios a escala de barrio o de 
ciudad y apoyar formas de economía social y solidaria. 
A continuación, en la subsección 4.1, se presentan 
algunos ejemplos al respecto. 

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ķĊĪķÐ�ÐŘðĮĴÐĊ�ÆĮďĮ�ăÐĊĴÌďīÐĮș�ìďř�
en día el concepto de economía colaborativa está 
ĮďÆðÌď��ăďĮ�ÌÑťÆðĴĮ�īÐăÆðďĊÌďĮ�ÆďĊ�Ðă�ĴīÅþď�ř�
representado por la economía gig y la «uberización» 
del trabajo. La economía gig se caracteriza por contar 
con trabajadores de plataformas en línea, trabajadores 

ǠǦ�ZA}ș�ȹ}ìÐ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ðĊÌķĮĴīř�ðĊ�ĴìÐ�ĴœÐĊĴřȭťīĮĴ�ÆÐĊĴķīřȚ�AĴĮ�ðĉæÐș�
ÐĉĨăďřĉÐĊĴ�ĨīďĮĨÐÆĴĮ�ĊÌ�Įāðăă�īÐĪķðīÐĉÐĊĴĮȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǟǠȨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq¢ǣĨ�š; Edmundo Werna, «Labour in Urban Areas (special 
issue)», Habitat International 32, n.o 2 (2008): 137-282; Edmundo Werna 
ř�LÐīďÐĊ�NăðĊāș�ȹ}ìÐ��ķðăÌÐīĮ�ďå��ðĴðÐĮȚ�qīďĮĨÐÆĴĮ�åďī�ĮřĊÐīæř�ÅÐĴœÐÐĊ�
labour and the built environment», en Research Companion to Construction 
Economics, ed. George Ofori (Cheltenham: Edward Elgar, 2022), 328-50.

Ǡǧ�ZA}ș�ȹ}ìÐ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ðĊÌķĮĴīř�ðĊ�ĴìÐ�ĴœÐĊĴřȭťīĮĴ�ÆÐĊĴķīřȚ�AĴĮ�ðĉæÐș�
ÐĉĨăďřĉÐĊĴ�ĨīďĮĨÐÆĴĮ�ĊÌ�Įāðăă�īÐĪķðīÐĉÐĊĴĮȺț��ÐīĊș�ȹOÅďķī�ðĊ��īÅĊ�
�īÐĮ�ȧĮĨÐÆðă�ðĮĮķÐȨȺț��ÐīĊ�ř�NăðĊāș�ȹ}ìÐ��ķðăÌÐīĮ�ďå��ðĴðÐĮȚ�qīďĮĨÐÆĴĮ�åďī�
synergy between labour and the built environment».

ǠǨ��ďīăÌ�'ÆďĊďĉðÆ�9ďīķĉș�ȹ�ďăăÅďīĴðďĊ�ðĊ��ðĴðÐĮȚ�9īďĉ�wìīðĊæ�Ĵď�  
�ȵwìīðĊæ�'ÆďĊďĉřȶȺș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšÌTǧN}.

ÌÐ�æķīÌðș�ÐĉĨăÐďĮ�ŦÐŘðÅăÐĮ�ř�ĴÐĉĨďīăÐĮ�ÐĊ�ăďĮ�ĪķÐ�
participan autónomos y contratistas independientes, y 
empresas que eluden la normativa laboral. Esto también 
åÆðăðĴ�ă�ÐŒĮðĐĊ�ťĮÆă�ÐĊ�ĉķÆìĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ř�ĨòĮÐĮ20. 
Las iniciativas de economía colaborativa están muy 
presentes en ciudades de todo el mundo y forman parte 
de una tendencia en rápida expansión. Una encuesta 
mundial de 2016 demostró que las empresas de plata-
formas tenían un valor de mercado total de 4,3 billones 
ÌÐ��w#�ř�ĪķÐ�ÐĉĨăÐÅĊ�ÌðīÐÆĴĉÐĊĴÐ��ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�
personas21. Otro estudio estimó que el 15 % de los 162 
millones de «trabajadores independientes» de Estados 
Unidos y la Unión Europea de los 15 trabajaban a través 
de plataformas en línea: más de 24 millones de personas. 
El trabajo colaborativo en el sudeste asiático ha crecido 
ī®ĨðÌĉÐĊĴÐ�ÌÐĮÌÐ�ǡǟǠǟȘ�wÐæĸĊ�ÐĮĴðĉÆðďĊÐĮ�ÌÐă�
Banco Mundial, en 2019, la población empleada por la 
economía gig�ķĉÐĊĴÅ��ķĊ�īðĴĉď�ÆďĊĮĴĊĴÐ�ÌÐă�ǢǟɁɦ�
anual22.  En Japón, se estimó que la importancia de las 
plataformas para compartir se había duplicado entre 
ǡǟǠǥ�ř�ǡǟǡǟ�ȧř�Įķ�Œăďī�ķĉÐĊĴĐ�ÌÐ�ǡǥǟ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ��w#�
�Ǥǣǟ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ��w#ȨȘ�'ă�wìīðĊæ�'ÆďĊďĉř�tÐĮÐīÆì�
Institute de China sugirió que el valor de mercado de 
la economía colaborativa en el país crecería a un ritmo 
del 40 % anual y representaría el 10 % del PIB en 202023. 

Las investigaciones han puesto de manifiesto la 
existencia de nuevas relaciones laborales, aún poco 
claras, entre plataformas y proveedores de servicios. 

ǡǟ��īðĮĴðĊ��ĊāĮș�ȹ>ÐăĴìș�ĮåÐĴřș�œÐăăȭÅÐðĊæ�ĊÌ�ÐÆďĊďĉðÆ�ĮÐÆķīðĴř�
ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�ďå�æðæ�œďīāȚ�Ċ�ðĊĴÐīÌðĮÆðĨăðĊīř�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐȺș�ZīæĊðšÆðĐĊ�
AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐă�}īÅþďș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǤǢœ:¢.

ǡǠ�TÆNðĊĮÐř�:ăďÅă�AĊĮĴðĴķĴÐș�ȹAĊÌÐĨÐĊÌÐĊĴ�œďīāȚ��ìďðÆÐș�ĊÐÆÐĮĮðĴřș�ĊÌ�ĴìÐ�
gig economy», 2016, ìĴĴĨĮȚȥȥĉÆāȘÆďȥǢTæķǨĨwȘ��ÑĮÐ�ĴĉÅðÑĊȚ�:ăăķĨș�ȹ}ìÐ�
:ðæ�'ÆďĊďĉř�ĊÌ��ăĴÐīĊĴðŒÐ��ďīā��īīĊæÐĉÐĊĴĮȺș�ǡǟǠǧș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq�¢¢ÐÐ, que estimó que el 36 % de los trabajadores y 
trabajadoras estadounidenses participan en la economía gig en cierta 
medida, incluidos los trabajadores a tiempo parcial y los que tienen varios 
empleos.

ǡǡ�#ðæðÆďĊ�Įð�'ÌðĴďīĮș�ȹ:ðæ�ÐÆďĊďĉř�ðĊ�w'��Įð�ðĮ�āÐÐĨðĊæ�ĴìÐ�ăðæìĴĮ�ďĊȚ�
œìď�ðĮ�ìÐăĨðĊæ�ĴìÐĉȟȺș�DigiconAsia, 2021, https://bit.ly/3tebnc0.

ǡǢ��ďīăÌ�'ÆďĊďĉðÆ�9ďīķĉș�ȹ�ďăăÅďīĴðďĊ�ðĊ��ðĴðÐĮȚ�9īďĉ�wìīðĊæ�Ĵď�  
�ȵwìīðĊæ�'ÆďĊďĉřȶȺȘ

9ķÐĊĴÐȚ�#ŒðÌ��ăÅÐīĊðȘ�9ăðÆāīȘ
Lucha por los derechos de los trabajadores de la economía gig en Italia.

https://bit.ly/3PZ4pBz
https://bit.ly/3PXZZee
https://bit.ly/3tebnc0
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evidencia notablemente en las zonas urbanas de algunos 
países del sur global, en concreto en el comercio, los 
servicios domésticos, la recogida de basuras y el reci-
claje, y también en las actividades periurbanas relacio-
nadas con la producción de materiales de construcción, 
la construcción de viviendas para personas de bajos 
ingresos, la recogida de agua y la prestación de apoyo 
a distintos tipos de empresas con sede en el propio 
domicilio. Además, la existencia de trabajo infantil 
reduce las oportunidades que tienen los trabajadores 
y trabajadoras adultos de encontrar empleo. Y lo que es 
más importante, la desigualdad acrecentada a raíz de la 
COVID-19 ha tenido un gran impacto en las empresas con 
base en el domicilio y, en particular, en las mujeres y los 
miembros de la población urbana pobre27. Estos factores 
se suman a la complejidad del problema y a sus vínculos 
con las oportunidades de empleo de la población adulta. 
Actualmente, los jóvenes (15-29 años) se enfrentan a un 
futuro incierto en el mercado laboral urbano, tanto en los 
países en desarrollo como en los desarrollados. Debido 
a su escasa experiencia profesional, suelen encontrarse 
en posiciones vulnerables y tienen aproximadamente 
entre dos y tres veces más probabilidades de estar 
desempleados que los adultos. Los que tienen trabajo, 
con frecuencia desempeñan actividades de riesgo, 
trabajan muchas horas por un salario bajo y en empleos 
ðĊåďīĉăÐĮ�ÆďĊ�ĨďÆďĮ�ÌÐīÐÆìďĮȘ�wÐ�ÆăÆķă�ĪķÐș�ÐĊ�ĴďÌď�
el mundo, actualmente 59 millones de jóvenes de entre 
15 y 17 años realizan trabajos peligrosos28. 

El trabajo en régimen de servidumbre también se 
da en muchas ciudades y en sus zonas rurales, sobre 
todo en los países en desarrollo. Esta práctica se ha 
registrado, por ejemplo, en la producción de prendas 
de vestir, e incluso en las zonas céntricas de las 
ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐă�ĉķĊÌďș�Æďĉď�wď�qķăď�
(Brasil). En muchas ciudades de Oriente Medio y Asia 
Occidental sigue vigente el sistema de kafala, que exige 
a los trabajadores y trabajadoras migrantes tener un 
patrocinador en el país, normalmente su empleador, 
que se responsabiliza de su visado y de su situación 
legal. Las organizaciones de derechos humanos critican 
esta práctica, ya que crea situaciones propicias para la 
explotación de los trabajadores; algunos empleadores 
retiran los pasaportes a sus trabajadores y abusan de 
ellos, quienes tienen escasas posibilidades de defensa 
legal.

Aunque las formas pueden variar de un contexto a 
otro, normalmente existe una división del trabajo en 
función del género entre las distintas formas de empleo, 
que va acompañada de casos de discriminación de 

27 Marty Alter Chen, «El hogar se convierte también en el lugar de trabajo 
de muchxs habitantes urbanxs en situación de pobreza, especialmente 
mujeres», WIEGO, 2021, https://bit.ly/40fV0tv.

ǡǧ�ZA}ș�ȹ:ăďÅă�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�}īÐĊÌĮ�åďī��ďķĴì�ǡǟǡǟȚ�}ÐÆìĊďăďæř�ĊÌ�ĴìÐ�
future of jobs» (Ginebra, 2020), https://bit.ly/3GNdpW8.

}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ì�ďÅĮÐīŒÌď�ķĊ�ÆďĉĨÐĴÐĊÆð�ÌÐĮăÐă�
entre las empresas de la economía colaborativa y los 
sectores tradicionales (como los comercios locales, el 
turismo y la movilidad) debido a la presencia de diversos 
vacíos legales en el marco jurídico en el que tienen que 
operar los nuevos modelos económicos, además de 
ÆķÐĮĴðďĊÐĮ�īÐăÆðďĊÌĮ�ÆďĊ�ă�ťĮÆăðÌÌș�ă�ăÐæðĮă-
ción en materia de consumo y la protección frente a 
la discriminación. Por ejemplo, los trabajadores gig 
no se consideran empleados, aunque de facto lo sean. 
Como consecuencia, no tienen los mismos derechos 
ř�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ăÐæăÐĮ�ĪķÐ�ďĴīďĮ�ĴðĨďĮ�ÌÐ�ÐĉĨăÐÌďĮ24.

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�ÐþÐĉĨăďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ĨīÐÆīðď�Ċď�ĮÐ�
limitan a la economía colaborativa. En general, cuando 
la relación entre trabajadores, empleadores y gobiernos 
no está regulada, para los trabajadores es muy difícil 
exigir sus derechos. Los trabajadores y trabajadoras 
migrantes, que abundan en muchas zonas urbanas, 
son especialmente susceptibles a la explotación, ya 
que frecuentemente deben aceptar condiciones de 
trabajo precarias para sobrevivir en sus ciudades de 
acogida. Esto ocurre especialmente en sectores como 
la construcción (dominado por hombres), el servicio 
doméstico (dominado por mujeres) y el comercio. Un 
ejemplo que lo ilustra claramente es el sector de la 
construcción en ciudades del Golfo Pérsico, como Doha 
(Catar). Desde 2014, ha habido quejas recurrentes y 
debates en el Consejo de Administración de la Organiza-
ÆðĐĊ�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐă�}īÅþď�ȧZA}Ȩ�ĮďÅīÐ�ăĮ�ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�
de trabajo en la industria de la construcción en las 
sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 en Catar25. 
}ĉÅðÑĊ�ìř�ĉķÆìďĮ�ÆĮďĮ�īÐæðĮĴīÌďĮ�ÌÐ�trabajadores 
públicos de diferentes países con unas condiciones 
laborales poco adecuadas, lo que a menudo es debido 
a organismos gubernamentales con escasos recursos 
y a una legislación que les proporciona poca protección.

Hay que prestar especial atención al trabajo infantil 
por sus implicaciones morales y por el alto precio que 
se cobra en la educación de los niños y niñas y en sus 
perspectivas futuras de encontrar un trabajo digno. 
Esta tendencia también hace que la juventud sea cada 
vez más vulnerable ante la explotación y las actividades 
ilegales, clandestinas y peligrosas26. Este hecho se 

ǡǣ��:O���ðķÌÌÐĮ�#ðæðĴăÐĮș�ȹAĊĊďŒĴðďĊ�Ĵď�qīďĉďĴÐ�#ÐÆÐĊĴ��ďīā�ðĊ�ĴìÐ�
Context of an Expanding Gig Economy», Repositorio de casos GOLD VI: 
caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

ǡǤ�ZA}ș�ȹ�ďĉĨăðĊĴ�ÆďĊÆÐīĊðĊæ�ĊďĊȭďÅĮÐīŒĊÆÐ�Åř�sĴī�ďå�ĴìÐ�9ďīÆÐÌ�
Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Labour Inspection Convention, 
ǠǨǣǦ�ȧUďȘ�ǧǠȨș�ĉÌÐ�Åř�ÌÐăÐæĴÐĮ�Ĵď�ĴìÐ�ǠǟǢīÌ�wÐĮĮðďĊ�ȧǡǟǠǣȨ�ďå�ĴìÐ�
International Labour Conference under article 26 of the », en 325th 
Session of the Governing Body (Ginebra, 2017), https://bit.ly/3GKwPepț�ZA}ș�
«Complaint concerning non-observance by Qatar of the Forced Labour 
Convention, 1930 (No. 29), and the Labour Inspection Convention, 1947 
ȧUďȘ�ǧǠȨș�ĉÌÐ�Åř�ÌÐăÐæĴÐĮ�Ĵď�ĴìÐ�ǠǟǢīÌ�wÐĮĮðďĊ�ȧǡǟǠǣȨ�ďå�ĴìÐ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�
Labour Conference under article 26 of the », en 331st Session of the 
Governing Body (Ginebra, 2017), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢU}wæTÐ.

ǡǥ�ZA}ș�ȹ�ÆĴðďĊ�æðĊĮĴ�ÆìðăÌ�ăÅďķī�ǡǟǟǧȭǡǟǟǨ�Ț�Aq'��qīďæīÐĮĮ�ĊÌ�9ķĴķīÐ�
Priorities» (Ginebra, 2010), https://bit.ly/38LJIrV.

https://bit.ly/40fV0tv
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género. Las mujeres están expuestas a condiciones 
ÌÐ�ÐĉĨăÐď�ðĊåďīĉă�ÐĊ�ĉ®Į�ÌÐă�ǨǟɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐă�
�åīðÆ�ĮķÅĮìīðĊș�Ðă�ǧǨɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐă�Įķī�ÌÐ�
�Įð�ř�ÆĮð�Ðă�ǦǤɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ÌÐ��ĉÑīðÆ�OĴðĊ29. En el 
sector de la construcción, por ejemplo, hay pruebas 
ÆăīĮ�ÌÐ�ÌÑťÆðĴĮ�ÐĊ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�las trabajadoras 
de las zonas urbanas. A menudo esto se traduce en 
desigualdad de trato y casos de acoso. En los casos en 
los que las mujeres trabajan en obras de construcción, 
también suelen tener los trabajos peor pagados30, lo que 

ǡǨ�ZA}ș�ȹ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ���ĮĴĴðĮĴðÆă�ĨðÆĴķīÐȘ�
}ìðīÌ�ÐÌðĴðďĊȺȘ

Ǣǟ�wķĊðă�Nķĉī�ř�TÐăðĮĮ�9ÐīĊĊÌÐšș�ȹ}ìÐ��īÅĊðĮĴðďĊ��ďĊĮĴīķÆĴðďĊ�
TðæīĴðďĊ�UÐŘķĮ�ðĊ�Ǥ��ðĴðÐĮ�ðĊ�wďķĴì��ĮðȺ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǥȨș� 

Recuadro 8.2 
El caso de las trabajadoras del sector de la construcción en la India

'ă�ĮÐÆĴďī�ÌÐ�ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ă�AĊÌð�ì�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÌď�ķĊ�ī®ĨðÌď�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ÐĊ�ăĮ�ĸăĴðĉĮ�ÌÑÆÌĮȘ�wÐæĸĊ�
ă�'ĊÆķÐĮĴ�ÌÐ�qďÅăÆðĐĊ��ÆĴðŒ�ǡǟǠǧȭǠǨș�ĨīďŘðĉÌĉÐĊĴÐ�Ðă�ǠǡɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÆĴðŒ�ÌÐă�ĨòĮ�ĴīÅþÅ�ÐĊ�ă�
construcción, lo que convertía a este sector en una de las mayores fuentes de empleo de la población activa no agrícola. 
'Ċ�ÆďĊþķĊĴďș�īÐĨīÐĮÐĊĴÅ�Ðă�ǤșǤɁɦ�ÌÐă�ĴďĴă�ÌÐ�ă�ĉĊď�ÌÐ�ďÅī�åÐĉÐĊðĊ�ř�Ðă�ǠǣșǡɁɦ�ÌÐ�ă�ĉĮÆķăðĊȘ�'ă�ĮÐÆĴďī�ĮÐ�
caracteriza por la mano de obra estacional o temporal, que a menudo emplea a personas migrantes y a miembros de 
grupos socialmente desfavorecidos. A diferencia de las mujeres migrantes solteras, que suelen dedicarse al trabajo 
doméstico, las mujeres (y especialmente las jóvenes) empleadas en el sector de la construcción suelen emigrar con 
sus familias completas o incluso ampliadas, ya que suelen temer por su seguridad. 

La Ley de trabajo por contrato, de 1970, y la Ley de trabajadores migrantes interestatales, de 1979, establecen normas 
que regulan el pago puntual de los salarios y el suministro de agua, aseos y lavabos a los trabajadores y trabajadoras de 
ÌðŒÐīĮďĮ�ĮÐÆĴďīÐĮș�ðĊÆăķðÌď�Ðă�ÌÐ�ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�ăķæīÐĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ðĊåīðĊæÐĊ�ĮðĮĴÐĉ®ĴðÆĉÐĊĴÐ�ÐĮĴĮ�
normas, que son fundamentales para garantizar la seguridad laboral y unas condiciones de trabajo salubres y dignas. 
El programa de prestaciones por maternidad pretende compensar parcialmente, mediante transferencias directas 
ÌÐ�ÐåÐÆĴðŒďș��ăĮ�ĉķþÐīÐĮ�ĪķÐ�ĮķåīÐĊ�ĨÑīÌðÌĮ�ĮăīðăÐĮ�ÌÐÅðÌď�ă�ÐĉÅīšď�ř�Ðă�ĨīĴďȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�ĉřďīò�ÌÐ�
las mujeres siguen sin poder acceder a este programa debido a la imposición de condiciones limitativas y a los bajos 
paquetes de compensación. La Ley de bienestar de los trabajadores de la construcción, de 1996, obliga a disponer de 
æķīÌÐīòĮ�ÐĊ�ăĮ�ďÅīĮ�ÌÐ�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊș�Įò�Æďĉď�ďĴīĮ�ðĊĮĴăÆðďĊÐĮș�Æďĉď�ÆďĉÐÌďīÐĮ�Ĩī�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮȘ�wðĊ�
embargo, estas condiciones siguen sin cumplirse en la mayoría de las obras. 

Las guarderías en obras de construcción gestionadas por organizaciones sin ánimo de lucro, como Mobile Creches en 
#Ðăìð�ř��þÐÐŒðā��ķīÐķ�ÐĊ��ìĉÐÌÅÌș�ðĊĴÐĊĴĊ�ĉðĴðæī�ăďĮ�ĨīďÅăÐĉĮ�īÐăÆðďĊÌďĮ�ÆďĊ�Ðă�ÆķðÌÌď�ÌÐ�ăďĮ�ĊðĎďĮ�ř�ĊðĎĮș�
ayudar a prevenir accidentes y lesiones infantiles y también crear espacios para atender las necesidades sanitarias 
de las mujeres. En la actualidad, se trata de un modelo de reparto de costes, con responsabilidades compartidas 
ÐĊĴīÐ�ăĮ�ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�ĮðĊ�®Ċðĉď�ÌÐ�ăķÆīď�ř�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ÐĉĨăÐÌďīÐĮ�ăďÆăÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ì�ðĊĴÐĊĴÌď�ŒðĊÆķăī�
estas guarderías a las infraestructuras existentes en el marco de los Servicios integrados de desarrollo infantil, el 
programa insignia más antiguo de la India para mejorar la salud maternoinfantil. El programa puede proporcionar 
apoyo nutricional a los niños y niñas y control sanitario para las mujeres embarazadas y las madres lactantes. Es muy 
urgente y necesario que se amplíen y se aprovechen estos dos modelos, en los que la responsabilidad recae en el 
ÐĉĨăÐÌďī�ř�Ðă�'ĮĴÌďș�ř�ĨīďĨďīÆðďĊī�Ĩďřď��ă�ĨīÐĮĴÆðĐĊ�Ĩďī�ĨīĴÐ�ÌÐ�ăĮ�ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÐÌÌ�ÆðŒðă�ȧZw�ȨȘ�
9ķÐĊĴÐȚ��tķÆìðā�Oăă�ř�#ðŒř�tŒðĊÌīĊĴìĊș�ȹ}ìÐ�ÆĮÐ�ďå�åÐĉăÐ�œďīāÐīĮ�ðĊ�AĊÌðȸĮ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ĮÐÆĴďīȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�
ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨȘ

perpetúa la desigualdad de ingresos entre géneros. El 
recuadro 8.2 presenta pruebas de los retos a los que se 
enfrentan las trabajadoras de la construcción en la India.

ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUþ¢NAřț�tďÌÐīðÆā�OœīÐĊÆÐ�ř�'ÌĉķĊÌď��ÐīĊș�Labour 
Conditions for Construction: Building Cities, Decent Work and the Role of Local 
Authorities�ȧZŘåďīÌȚ��ðăÐřȭ�ăÆāœÐăăș�ǡǟǟǨȨȘ
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diariamente a una serie de riesgos, como por ejemplo: 
enfermedad, discapacidad, accidentes, muerte 
prematura, pérdida de bienes, falta de agua potable 
y saneamiento adecuado, exposición a incendios e 
inundaciones, uso de sustancias tóxicas en el trabajo y 
hacinamiento, entre otros. Las crisis son habituales en 
la vida de las personas pobres urbanas. La exposición 
a estos múltiples riesgos es elevada y las personas 
que viven en asentamientos de bajos ingresos suelen 
ser las menos protegidas. Numerosos trabajadores 
urbanos y pequeños empresarios no tienen acceso a 
una atención sanitaria adecuada, ni reciben permisos 
retribuidos, protección contra la pérdida de salario 
en caso de despido, ni indemnización/cobertura por 
ÐĊåÐīĉÐÌÌș�ÆÆðÌÐĊĴÐ�ď�ŒÐþÐšȘ�wðĊ�ķĊ�ĨīďĴÐÆÆðĐĊ�
social adecuada, incluso la más pequeña de las crisis 
ĨķÐÌÐ�īīķðĊī�ĮķĮ�ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴÐĊÆðȘ�wð�ķĊď�
de los miembros de la familia que genera ingresos se 
lesiona o enferma, toda la familia corre el riesgo de caer 
en la desesperación, la pobreza, el trabajo infantil o el 
endeudamiento32. Esta situación también puede poner 
en grave peligro la expansión potencial de la economía 
urbana.

'Ċ�ÌÐťĊðĴðŒș�ăďĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÐĊ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĴīÅþ-
dores debilitan sus condiciones de vida y de trabajo y su 
productividad y, por lo tanto, su capacidad para participar 
plenamente en la economía local. A la inversa, la mejora 
de los derechos de los trabajadores, de forma inclusiva, 
sostenible y participativa, conduce a una mejora de 
la productividad y la preparación, y ayuda a la mano 
ÌÐ�ďÅī�ķīÅĊ��ĨīĴðÆðĨī�ĉ®Į�ÐťÆšĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ă�
economía local. En muchas economías locales, el trabajo 
informal es sumamente importante, por lo que este tema 
se trata con detalle en el recuadro 8.3.

Ǣǡ�ZA}ș�ȹ}ìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǟǦȨș�https://bit.ly/3asnnQAț�ZA}ș�
ȹ�ďīăÌ�wďÆðă�qīďĴÐÆĴðďĊ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȭǡǡȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǡǠȨș� 
https://bit.ly/38QPmct.

En resumen, los párrafos anteriores constatan la falta 
de derechos de muchos grupos de trabajadores que 
muchas veces se encuentran atrapados en situaciones 
vulnerables con posibilidades limitadas de reducir las 
desigualdades. 

El exceso de trabajo ÐĮ�ķĊ�ÌÐ�ăĮ�ÆķĮĮ�ÌÐă�ÌÑťÆðĴ�
de seguridad y salud en el trabajo. Una vez más, esto 
está relacionado con la forma en que se organiza la 
producción económica. La subcontratación, en régimen 
ÌÐ�ĴīÅþď��ÌÐĮĴþďș�ðĊĴÐĊĮðťÆ�ă�ĨīÐĮðĐĊ�ĮďÅīÐ�ăďĮ�
ĴīÅþÌďīÐĮș�ă�ĴðÐĉĨď�ĪķÐ�ķĉÐĊĴ�ăĮ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�
para coordinar su trabajo y garantizar la seguridad. 
Muchos trabajadores tienen contratos temporales, 
ăď�ĪķÐș�ÐĊ�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴď�ÌÐ�ŦķÆĴķÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÌÐĉĊÌș�
les incita a trabajar muchas horas para aprovechar al 
ĉ®Řðĉď�ĮķĮ�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�ÌÐ�ĴīÅþďȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�
menos probable que reciban la formación necesaria 
para trabajar con seguridad que los trabajadores con 
ÆďĊĴīĴďĮ�ðĊÌÐťĊðÌďĮș�ř�ÐĮĴ®Ċ�ÐĊ�ķĊ�ĨďĮðÆðĐĊ�ĉ®Į�
débil para rechazar el trabajo inseguro. Por lo tanto, 
los trabajadores del sector informal se encuentran en 
una situación especialmente vulnerable31. 

La economía de mercado fluctúa, es decir, tiene 
períodos de mayor y menor demanda. En los períodos 
de recesión, es posible que los trabajadores tengan 
que recurrir al seguro de desempleo, si es que está 
ĨīÐŒðĮĴďȘ�wð�Ċď�ăď�ìřș�ĴðÐĊÐĊ�ĪķÐ�ÅķĮÆī�ĴīÅþď�ÐĊ�ďĴī�
parte y aceptar un empleo peor pagado en el mismo 
sector o en otros, o recurrir a la ayuda familiar. La falta 
de protección social es una de las principales causas 
de pobreza, sobre todo (aunque no exclusivamente) 
para los trabajadores informales y eventuales y los 
pequeños empresarios que trabajan en zonas urbanas. 
wķĮ�ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ŒðÌ�ř�ÌÐ�ĴīÅþď�ăÐĮ�ÐŘĨďĊÐĊ�

31 Lawrence y Werna, Labour Conditions for Construction: Building Cities, 
Decent Work and the Role of Local Authorities.

9ķÐĊĴÐȚ��īďă�TðĴÆìÐăăȘ�9ăðÆāīȘ
Mujeres trabajando. Delhi, India.
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Recuadro 8.3 
Desafíos para la economía informal urbana

��ÐĮÆă�ĉķĊÌðăș�Ðă�ǥǠɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮ�ř�ĴīÅþÌďīĮ�ÌÐă�ĉķĊÌď�ȧķĊ�ĴďĴă�ÌÐ�ǡȘǟǟǟ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮȨ�ĴðÐĊÐ�
un empleo informal. La mayor parte del empleo urbano en las economías en desarrollo y emergentes es informal. Las 
ÐĮĴðĉÆðďĊÐĮ�ĉķĊÌðăÐĮ�ĴĉÅðÑĊ�ĉķÐĮĴīĊ�ķĊ�ÆďðĊÆðÌÐĊÆð�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÐĊĴīÐ�ĴīÅþī�ÌÐ�ĉĊÐī�ðĊåďīĉă�ř�ĮÐī�
ĨďÅīÐȘ�OďĮ�ÌÐÅĴÐĮ�ÌÐ�ă��ďĊåÐīÐĊÆð�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐă�}īÅþď�ĮďÅīÐ�Ðă�ÐĉĨăÐď�ðĊåďīĉă�ìĊ�ÆďĊĴīðÅķðÌď��ÆďĊÆðÐĊÆðī�
sobre este problema. Ya en 2002, la Conferencia reconoció que los trabajadores informales se enfrentaban a mayores 
carencias que los trabajadores formales en relación con los cuatro pilares del trabajo digno: oportunidades econó-
micas, derechos, protección social y voz. Además, los trabajadores y trabajadoras pobres de la economía informal, y 
ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ăďĮ�ķĴĐĊďĉďĮș�ÐĮĴ®Ċ�ĉ®Į�ÐŘĨķÐĮĴďĮ��īðÐĮæďĮ�ř�ÆīðĮðĮ�ĪķÐ�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮ�åďīĉăÐĮȘ�wķåīÐĊ�ķĊ�ĉřďī�
exposición a (a) la incertidumbre política y la hostilidad política (ya que las políticas y leyes existentes suelen tener un 
sesgo en su contra); (b) las crisis y los riesgos económicos (cambios en la demanda, los precios y la competencia), y 
(c) los riesgos de salud y seguridad ocupacional (asociados tanto a su trabajo como a sus lugares de trabajo).

OďĮ�ĨīðĉÐīďĮ�Ċ®ăðĮðĮ�ĮďÅīÐ�ă�ðĊåďīĉăðÌÌ�ÌÐťĊòĊ�ă�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ðĊåďīĉă�ř�ă�åďīĉă�Æďĉď�ĉďÌăðÌÌÐĮ�ĮÐĨīÌĮȚ�
los «dos circuitos de la economía urbana»33Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�Ċ®ăðĮðĮ�ĨďĮĴÐīðďīÐĮ�ìĊ�ÌÐþÌď�Æăīď�ĪķÐ�ÐŘðĮĴÐĊ�åķÐīĴÐĮ�
ŒòĊÆķăďĮ�ÐĊĴīÐ�ĉÅĮȘ�wďăď�ìř�ķĊ�ÐÆďĊďĉòș�ĨÐīď�ÆďĊ�ðĊĴīðĊÆÌĮ�ÆďĊÐŘðďĊÐĮ�ÐĊĴīÐ�ÐĉĨīÐĮīðďĮ�ř�ĴīÅþÌďīÐĮȘ�'Ċ�
muchos casos, el trabajo informal apoya el desarrollo de las empresas formales. Por ejemplo, como ya se ha explicado, 
la producción que ahora predomina, la que se estructura en cadenas de suministro, muchas veces establece sus 
capas inferiores de subcontratación en los países en desarrollo para aprovecharse de sus bajos salarios. El trabajo 
informal es una característica común en dichas capas. Aquí es donde las empresas pueden extraer los máximos 
excedentes, ya que los trabajadores informales no tienen derechos claros, como los relativos a los salarios mínimos 
o a los pagos de la seguridad social, o bien no tienen ningún derecho. Además, en períodos de disminución de la 
demanda, se puede despedir fácilmente a estos trabajadores, y sin indemnización. 

�ĨīĴÐ�ÌÐ�ÐĊåīÐĊĴīĮÐ��ĉřďīÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÐĊ�ĴÑīĉðĊďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ÌðæĊďș�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮ�ĨďÅīÐĮ�ÌÐ�ă�ÐÆďĊďĉò�
ðĊåďīĉă�ĴĉÅðÑĊ�ĮÐ�ÐĊåīÐĊĴĊ��ĉřďīÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÐĊ�ÆķĊĴď��ķĊ�ŒðÌ�ÌðæĊȚ�ĴðÐĊÐĊ�ĉÐĊďĮ�ÆÆÐĮď��ĮÐīŒðÆðďĮ�
adecuados y asequibles de atención sanitaria, educación, vivienda e infraestructuras básicas. La mayoría vive en 
asentamientos informales con escasos servicios, y algunos también trabajan en casa. Debido a las condiciones de 
estos asentamientos, los trabajadores informales también se enfrentan a una mayor vulnerabilidad ante las crisis 
no económicas que los trabajadores formales. Por ejemplo, los riesgos sanitarios, las catástrofes naturales, el 
ÆĉÅðď�Æăðĉ®ĴðÆď�ř�ăďĮ�ÆďĊŦðÆĴďĮ�ĨďăòĴðÆďĮȘ��ÌÐĉ®Į�ÌÐ�ÐĮĴ�ĉřďī�ÐŘĨďĮðÆðĐĊ��īðÐĮæďĮ�ř�ÆīðĮðĮ�ÌÐ�ÌðŒÐīĮ�òĊÌďăÐș�ăďĮ�
trabajadores pobres que se dedican a la economía informal solo tienen un acceso limitado (si es que tienen alguno) 
a la protección jurídica y social.

Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés) ha realizado estudios en 
profundidad sobre tres grupos de trabajadores informales: trabajadores que operan desde su domicilio; recolectores 
y recicladores de residuos, y vendedores ambulantes. Los tres grupos son objeto de estigmatización, exclusión y 
penalización, y carecen de protección jurídica o social. Normalmente, los trabajadores que operan en su domicilio 
sufren inseguridad en la tenencia de la vivienda y carecen de infraestructuras básicas para sus lugares de trabajo, 
además de sufrir la explotación de los propietarios. Los recolectores y los recicladores de residuos a menudo se 
ÐĊåīÐĊĴĊ��ă�ðĊĮÐæķīðÌÌ�īÐăÆðďĊÌ�ÆďĊ�Įķ�ÆÆÐĮď��ăĮ�ĉĴÐīðĮ�ĨīðĉĮș�ă�åăĴ�ÌÐ�ÐĮĨÆðď�ÐĊ�Ðă�ĪķÐ�ÆăĮðťÆī�
dicho material o la ausencia de contratos para vender los frutos de su trabajo. A los vendedores ambulantes a menudo 
ĮÐ�ăÐĮ�ÆďĮș�ĮÐ�ăÐĮ�ÌÐĮăďþ�ř�ĮÐ�ăÐĮ�ÆďĊťĮÆĊ�ĮķĮ�ÐŘðĮĴÐĊÆðĮ�ř�ÐĪķðĨďĮȘ��ĮðĉðĮĉďș�ÐĊ�ăďĮ�ĮÐÆĴďīÐĮ�ĪķÐ��A':Z�ì�
estudiado, el trabajo informal abunda; lo mismo ocurre en muchos otros sectores de la economía local, como el 
transporte, la construcción, los servicios domésticos, la producción textil, la reparación de equipos e incluso los 
servicios sanitarios (curanderos), entre otros. Existe bastante bibliografía sobre el sector informal en general y 
ĴĉÅðÑĊ�ĮďÅīÐ�Įķ�ĨīÐĮÐĊÆð�ÐĊ�ĮÐÆĴďīÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮȘ�'Ċ�Įķ�ĉřďīòș�īÐĨīďÌķÆÐ�ăďĮ�ĨīďÅăÐĉĮ�ĪķÐ�ĮÐĎă��A':Z�ÐĊ�
los sectores que ha analizado34.   

ǢǢ�TðăĴďĊ�wĊĴďĮș�ȹwĨĴðă�#ðăÐÆĴðÆĮȚ�}ìÐ�}œď��ðīÆķðĴĮ�ďå��īÅĊ�'ÆďĊďĉř�ðĊ��ĊÌÐīŒÐăďĨÐÌ��ďķĊĴīðÐĮȺș�Antipode 9, n.o 3 (1977): 49-60.

Ǣǣ�qī�ďÅĴÐĊÐī�ķĊ�īÐĮķĉÐĊș�ŒÑĮÐ�Ðă�#ďÆķĉÐĊĴď�ÌÐ�}īÅþď�ĮďÅīÐ�Ðă�ĴÐĉ�ĨīÐĨīÌď�Ĩī�ă��ķĉÅīÐ�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮ�ĮďÅīÐ��ðŒðÐĊÌ�ř�#ÐĮīīďăăď��īÅĊďș�
>®ÅðĴĴ�AAAȘ�ZU�ȭ>ÅðĴĴ�ř�ZA}ș�ȹ}ìÐ�AĊåďīĉă�wÐÆĴďīȺș�>ÅðĴĴ�AAA�AĮĮķÐ�qĨÐīĮ�ȧUķÐŒ��ďīāș�ǡǟǠǤȨș�https://bit.ly/3thKyDN.
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3.3 desigualdades 
y divergencias 
entre las zonas 
urbanas y sus 
territorios

La teoría de que el crecimiento económico local conduce 
a la convergencia de ingresos tanto entre ciudades 
como dentro de una economía nacional36 es errónea por 
dos razones. En primer lugar, esta opinión se basa en 
las experiencias históricas de algunos países de renta 
alta y de un número limitado de lugares, pero no puede 
generalizarse. Dicha experiencia limitada sugiere que el 
crecimiento económico local atrae a los trabajadores que 
buscan empleo y a las empresas que buscan mercados y 
mano de obra en contextos de crecimiento económico37. 
��ĉÐĊķÌď�ĮÐ�ì�īæķĉÐĊĴÌď�ĪķÐ�ÐĮĴ�ŦķÐĊÆð�ÌÐ�
recursos productivos conduce a la convergencia de 
los ingresos medios entre ciudades y territorios dentro 
de una determinada economía nacional. Esta teoría se 
basa en la experiencia histórica de algunos países de 
īÐĊĴ�ăĴș�ĪķÐ�ťīĉ�ĪķÐ�ă�ðĊÌķĮĴīðăðšÆðĐĊ�ðĊðÆðă�ÌÐ�
un país da lugar a una migración del campo a la ciudad 
que se concentra en unas pocas ciudades o regiones, 
las cuales crecen de tamaño e ingresos. A medida que 
los salarios aumentan y crecen los sectores de servicios 
en los asentamientos que se industrializaron primero, 
comienza una segunda fase de desarrollo económico que 

Ǣǥ�LȘ��ÐīĊďĊ�>ÐĊÌÐīĮďĊ�ř�wÐÅĮĴðĊ�NīðĴðÆďĮș�ȹ}ìÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ďå�ĴìÐ�
�åīðÆĊ�wřĮĴÐĉ�ďå��ðĴðÐĮȺș�Annual Review of Economics 10, n.o 1 (2018): 287-
314.

ǢǦ�wĊÌīðĊÐ��šÐĮ�ř�wìÐī��ÐīðÆāș�Perspectives on Labour Economics for 
Development�ȧ:ðĊÐÅīȚ�ZA}ș�ǡǟǠǢȨȘ

El diálogo social ha sido una herramienta importante para 
que trabajadores, empresarios y gobierno puedan debatir 
conjuntamente soluciones a los problemas mencionados. 
}ĉÅðÑĊ�ÆďĊĮĴðĴķřÐ�ķĊď�ÌÐ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ăÅďīăÐĮ�
fundamentales35. El éxito de las estructuras y procesos 
de diálogo social tiene el potencial de resolver problemas 
sociales y económicos, promover la buena gobernanza, 
avanzar en la paz social e industrial e impulsar el progreso 
ÐÆďĊĐĉðÆďȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�ÐăÐŒÌ�ĨīďĨďīÆðĐĊ�ÆĴķă�
de trabajadores temporales, ocasionales e informales 
ř�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ÌÐĮÐĉĨăÐÌĮ�ÌðťÆķăĴ�ă�ďīæĊðšÆðĐĊ�ř�
el diálogo inclusivo de las distintas identidades sociales. 
Los contratos de cero horas y la transformación de los 
trabajadores en empresas unipersonales son dos cues-
tiones que no hacen sino añadir nuevos retos.

ǢǤ�wīďĮì�NķīķŒðăăș�ȹwďÆðă�ÌðăďæķÐ�åďī�ÌÐÆÐĊĴ�œďīāȺș�ÐĊ�Decent work: 
objectives and strategies, ed. Dharam Ghai (Ginebra: International Institute 
åďī�OÅďī�wĴķÌðÐĮș�AĊĴÐīĊĴðďĊă�OÅďī�ZŨÆÐș�ǡǟǟǥȨș�ǠǦǤȭǡǠǤț��īăðÐĊ��Ċ�
Empel y Edmundo Werna, «Labour oriented participation in municipalities: 
>ďœ�ÌÐÆÐĊĴīăðšÐÌ�ĮďÆðă�ÌðăďæķÐ�ÆĊ�ÅÐĊÐťĴ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ÐÆďĊďĉř�ĊÌ�ðĴĮ�
ĮÐÆĴďīĮȺș�AOZ�wÐÆĴďīă��ÆĴðŒðĴðÐĮ�qīďæīĉĉÐ�ȭ��ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧ:ðĊÐÅīș�
2010), https://bit.ly/38PItYK.

En general, la necesidad de formalizar la economía informal ha sido un tema constante en los debates y las prescripciones 
ĨďăòĴðÆĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĉķÆìĮ�ŒÐÆÐĮ�ăďĮ�ÌÐÅĴÐĮ�ĮďÅīÐ�ă�åďīĉăðšÆðĐĊ�ĮÐ�ìĊ�ÆÐĊĴīÌď�ÌÐĉĮðÌď�ÐĊ�īÐæķăī�ř�
gravar a las empresas informales y han dejado de lado el problema de cómo aumentar su productividad y sus ingresos. 
}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ì�ÌÐåÐĊÌðÌď�ă�ÌÐĮīÐæķăÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�ăÅďīăÐĮș�ĨÐīď�ďăŒðÌĊÌď�Ðă�ķĉÐĊĴď�ÌÐ�ăĮ�ĨīÐĮĴÆðďĊÐĮ�
laborales y de los ingresos de los trabajadores asalariados informales.

9ķÐĊĴÐȚ�TīĴì��ăĴÐī��ìÐĊ�ř��īďăðĊÐ�wāðĊĊÐīș�ȹ}ìÐ��īÅĊ�AĊåďīĉă�'ÆďĊďĉřȘ��ÆìðÐŒðĊæ�qīďĮĨÐīðĊæ�ĊÌ�}ÐīīðĴďīðă�'ĪķăðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�
ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǠȨȘ

9ķÐĊĴÐĮȚ�Tďăăř��ÌĉĮȘ�9ăðÆāīȘ
Huelga de trabajadores el 1 de mayo de 2017. Los Ángeles, EE. UU.
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implica la dispersión espacial de la industria, ya que las 
fábricas se trasladan a otras ciudades donde los salarios 
ĮďĊ�ĉ®Į�ÅþďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮĴ�ĮÐÆķÐĊÆð�ÌÐ�ÆďĊĴÐ-
cimientos, basada en la experiencia de algunos países 
industrializados, no proporciona una buena descripción 
sobre cómo se han desarrollado las cosas en las últimas 
décadas en muchos otros países. 

En los países de renta baja, sobre todo en África, muchas 
ciudades han crecido rápidamente sin una gran indus-
trialización. La proximidad y la densidad han hecho que 
la productividad en estas ciudades haya sido mayor 
que en las zonas rurales vecinas, y ha favorecido unos 
ingresos y unos niveles de calidad de vida más elevados38. 
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÆďĊ�åīÐÆķÐĊÆð�ĮÐ�ìĊ�ÆăĮðťÆÌď�Æďĉď�
«ciudades de consumo»39, ya que se caracterizan por 
ďåīÐÆÐī�ĮÐīŒðÆðďĮ�ķīÅĊďĮ�ðĊåďīĉăÐĮ�ĨďÆď�ÆķăðťÆÌďĮ�
y limitados a la actividad del sector secundario. En los 
países de renta media y baja, en todas las regiones, el 
ǤǡșǥɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮ�ķīÅĊďĮ�ĴðÐĊÐĊ�ķĊ�ÐĉĨăÐď�
ðĊåďīĉăș�ř�ÐĮĴÐ�ĨďīÆÐĊĴþÐ�ăÆĊš�Ðă�ǧǟșǧɁɦ�ÐĊ�Ðă��åīðÆ�
wķÅĮìīðĊȘ�O�æīĊ�ĉřďīò�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮ�
y trabajadoras informales, que representan alrededor 
ÌÐă�ǦǤɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮ�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�īÐĊĴ�Åþș�
trabajan solos o con un número muy reducido de miem-
bros de la familia en microempresas domésticas que 
suelen generar pocos ingresos40. 

Además, dentro de la OCDE, las ciudades más grandes 
(que son muy pocas) son las que crecen más rápidamente 
y aportan casi una cuarta parte del crecimiento econó-
mico total, mientras que más de un tercio de sus ciudades 
ĮďĊ�ÌÐ�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ăÐĊĴď�ř�ÆďĊĴīðÅķřÐĊ�Įďăď�ÐĊ�ķĊ�ǠǤȭǡǟɁɦ�
al crecimiento total41. En diferentes regiones, también 
hay ejemplos de crecimiento económico y cambio que 
llevan a las ciudades a la decadencia. Ejemplos de ello son 
Europa del Este en la era postsoviética y ciertas regiones 
de Europa y Estados Unidos. Esto es el resultado de la 
globalización, que hizo que los empleos industriales se 
trasladaran al extranjero, a países de renta baja y media42, 
ř�ĉ®Į�ĴīÌÐ�ÌÐă�ðĉĨÆĴď�ÌÐ�ă�ÆīðĮðĮ�ťĊĊÆðÐī�ĉķĊÌðă�

Ǣǧ�>ÐĊÌÐīĮďĊ�ř�NīðĴðÆďĮș�ȹ}ìÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ďå�ĴìÐ��åīðÆĊ�wřĮĴÐĉ�ďå��ðĴðÐĮȺȘ

39 Douglas Gollin, Remi Jedwab, y Dietrich Vollrath, «Urbanization with and 
without industrialization», Journal of Economic Growth 21, n.o 1 (2016): 35-70.

ǣǟ��A':Zș�ÆďĊ�ÌĴďĮ�ÌÐ�ă�ZA}�ÌÐ�ǡǟǠǧȘ���ÆďĊĴðĊķÆðĐĊ�ďåīÐÆÐ�ķĊ�ÌÐťĊðÆðĐĊ�
ĉ®Į�ÐĮĨÐÆòťÆ�ÌÐ�ÐĉĨăÐď�ðĊåďīĉăȘ�O�ZA}�Ċď�ĨīďĨďīÆðďĊ�ăďĮ�ĨďīÆÐĊĴþÐĮ�
globales o regionales de trabajadores y trabajadoras informales urbanos 
en microempresas domésticas, pero el análisis de investigación que se ha 
realizado en muchas ciudades sugiere que es del mismo orden que el que 
destacan los datos nacionales.

ǣǠ�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšď�ř�LďĪķðĉ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮș�ȹ}ìÐ��ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�
Regions to Aggregate Growth in the OECD», Economic Geography 91, n.o 
ǡ�ȧǡǟǠǤȨȚ�ǡǟǤȭǡǠț�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšď�ř�LďĪķðĉ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮș�ȹ}ìÐ�
Contribution of Regions to Aggregate Growth in the OECD», OECD Regional 
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ďīāðĊæ�qĨÐīĮ�ȧqīòĮș�ǡǟǠǢȨț�LďĮÐ�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšďș�
LďĪķðĉ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮș�ř��ðăăðĉ�}ďĉĨĮďĊș�ȹ�ìř�ĨďăðÆðÐĮ�ĉř�ĊÐÐÌ�Ĵď�ÅÐ�
place-based in order to be people-centred», VoxEU, 2010,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǨ�ī}ǣ.

ǣǡ�#ŒðÌ�>Ș��ķĴďīș�#ŒðÌ�#ďīĊș�ř�:ďīÌďĊ�>Ș�>ĊĮďĊș�ȹ}ìÐ��ìðĊ�wřĊÌīďĉÐȚ�
OďÆă�OÅďī�TīāÐĴ�'ååÐÆĴĮ�ďå�AĉĨďīĴ��ďĉĨÐĴðĴðďĊ�ðĊ�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮȺș�
The American Economic Review 103, n.o 6 (2013): 2121-68.

de 2008, que provocó que varias ciudades redujeran su 
ĴĉĎď��ĉÐÌðÌ�ĪķÐ�ĮķĮ�ÐÆďĊďĉòĮ�ĮÐ�ÌÐĮÌðŒÐīĮðť-
caban y la gente se marchaba de ellas. Esta tendencia 
se observó especialmente entre los miembros más 
ÆķăðťÆÌďĮ�ř�þĐŒÐĊÐĮ�ÌÐ�ĮķĮ�ĨďÅăÆðďĊÐĮ43. En estos 
«lugares abandonados» suele predominar el empleo en 
el sector servicios, que paga salarios bajos (al menos 
según los estándares nacionales), y se caracterizan 
por tener tasas de desempleo superiores a sus medias 
nacionales. La creciente divergencia entre ciudades 
queda ilustrada por sus diferentes contribuciones a la 
tasa global de crecimiento económico. 

Las complejas interacciones entre las ciudades, los 
territorios y la economía destacan la doble naturaleza 
del reto al que se enfrentan los GLR. Por un lado, tienen 
que fomentar el crecimiento económico y el cambio para 
evitar que determinadas ciudades y territorios se queden 
rezagados. Ello, a su vez, aumenta la competencia entre 
territorios. Por otro lado, tienen que hacer frente a las 
crecientes desigualdades tanto dentro de las ciudades 
como entre ellas, y esto último se deriva de una mayor 
competencia. Estas dinámicas han transformado los 
mercados laborales en todas las regiones y han tenido 
repercusiones críticas en el acceso al trabajo y en las 
condiciones laborales de la mayoría de sus trabajadores 
y trabajadoras.

En resumen, en esta sección se han destacado los 
principales factores que generan desigualdad y que se 
asocian a la economía de mercado, tanto dentro de las 
ÆðķÌÌÐĮ�ř�ĴÐīīðĴďīðďĮ�Æďĉď�ÐĊĴīÐ�ÐăăďĮȘ�wķĮ�ÆĉðĊďĮ�ÌÐ�
desarrollo se han desvinculado de la protección social y 
de las políticas redistributivas. Las siguientes secciones 
presentan estrategias y acciones que los GLR pueden 
liderar para hacer frente a estas perniciosas tendencias.

ǣǢ�UūĉĊ�ř��Ðð�ǡǟǠǦ�ĮķæðÐīÐĊ�ĪķÐ�ķĊ�ÌÐ�ÆÌ�ÌðÐš�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐ�'ĮĴÌďĮ�
Unidos se está encogiendo, así como una de cada tres ciudades de 
Alemania y de otros países europeos y asiáticos de renta alta. Véase: 
LĊ�UūĉĊ�ř��Ðìķ�#ÐĊĊðĮ��Ððș�ȹ�īÅĊ�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�ǡǠĮĴ�ÆÐĊĴķīř�
economy», Applied Geography 117 (2020): 102188.

9ķÐĊĴÐȚ�ZA}��Įð�qÆòťÆďȘ
Un hombre y su familia trabajan desde casa. Indonesia.
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Esta sección incluye algunas experiencias prácticas y 
orientadas a la acción que los GLR pueden desempeñar 
para establecer caminos para prosperar hacia la igualdad 
ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðă�ř�īÐĮĨďĊÌÐī��ăďĮ�īÐĴďĮ�ðÌÐĊĴðťÆÌďĮ�ÐĊ�
ă�ĮÐÆÆðĐĊ�ĊĴÐīðďīȘ�}ĉÅðÑĊ�ÆÅÐ�ĮÐĎăī�ĪķÐ�ăďĮ�ÆĉðĊďĮ�
analizados intersecan y se refuerzan mutuamente.

4.1 Promover el 
crecimiento 
endógeno y 
el desarrollo 
económico local

Para poder transformar las economías municipales 
y regionales, los GLR deben promover el desarrollo 
endógeno. Para ello, es necesario hacer hincapié en 

la mejora de los factores internos de cada territorio, 
evaluar cuidadosamente sus atributos e invertir para 
ĨīďŒÐÆìī�ĮķĮ�ÐĮĨÐÆðťÆðÌÌÐĮ�ř�ÆĨÆðÌÌÐĮȘ�'ĮĴÐ�
enfoque también reconoce y aprovecha la identidad 
sociocultural del lugar expresada en los sistemas 
locales de producción. Los atributos de cada sector de 
la economía local deben evaluarse con cuidado. Muchos 
territorios son ricos en recursos naturales (como mine-
rales y bosques) y a menudo se venden sin procesar, 
sobre todo en el sur global. Los productos agrícolas 
también suelen venderse sin procesar. Muchos muni-
cipios y regiones que venden sus productos en estado 
bruto los vuelven a comprar después como productos 
manufacturados, por un precio mucho más elevado. 
Muchas localidades podrían aprovechar las econo-
mías de aglomeración e invertir en la fabricación de 
sus productos para luego venderlos como productos 
acabados con valor añadido, generar más ingresos a 
escala local y, al mismo tiempo, crear más puestos de 
trabajo. Otras localidades pueden tener otros atributos, 
como, por ejemplo, actuar como centros de servicios o 
culturales. En muchos casos, los GLR han aprovechado 
las ventajas comparativas de sus respectivas econo-
mías. Los enfoques sectoriales varían en función de los 
atributos de cada municipio o región. El recuadro 8.4 
ofrece algunos ejemplos concretos relacionados con 
la promoción del turismo bajo el liderazgo de los GLR.

4 un camino 
Prosperar hacia 
la igualdad en 
las ciudades
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tÐÆķÌīďɁǧȘǣ
�īÐÆðĉðÐĊĴď�ÐĊÌĐæÐĊď�ÆÐĊĴīÌď�ÐĊ�Ðă�ĴķīðĮĉď�ř�ĮÐÆĴďīÐĮ�ťĊÐĮ

Lisboa (Portugal)
 ° Lisboa combina turismo y cultura. Una de las medidas locales es la Lojas com História (Tiendas con 

historia). Reconoce la necesidad de intervenir en el mercado inmobiliario para proteger los espacios 
históricos y culturales de las presiones de la globalización y la especulación, y proporciona medidas de 
protección del alquiler por períodos de 5 a 10 años. En la actualidad, más de 250 empresas han recibido 
este estatus. Lojas com História es un buen ejemplo de intervención que ayuda a conservar espacios 
que son, al mismo tiempo, fundamentales para la vida cultural local, la identidad, la cohesión social y el 
desarrollo económico, y que también son de interés para los visitantes.

Da Nang (Vietnam) 
 ° Da Nang es la ciudad más grande y de mayor crecimiento del centro del país, así como una potencia 
ÐÆďĊĐĉðÆȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ċď�ĴďÌďĮ�ĮķĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ĮÐ�ìĊ�ÅÐĊÐťÆðÌď�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ÆīÐÆðĉðÐĊĴďȘ���ĉÐÌðÌ�
que ha aumentado la presión sobre sus tierras costeras, las comunidades pesqueras tradicionales de la 
ciudad se han encontrado en una situación muy vulnerable. El gobierno local ha desempeñado un papel 
clave, pues ha reconocido el impacto social negativo de las políticas anteriores y la necesidad de integrar 
a estas comunidades en el desarrollo económico. Las autoridades de la ciudad han reforzado estas 
comunidades y sus vínculos sociales apoyando el turismo comunitario y explotando sus conocimientos 
tradicionales44.

San Antonio (Chile) 
 ° wĊ��ĊĴďĊðď�ÐĮ�ķĊ�ĨīďŒðĊÆð�ĮðĴķÌ�ÐĊ�ă�šďĊ�ÆÐĊĴīă�ÌÐă�ĨòĮ�ĪķÐ�ÆķÐĊĴ�ÆďĊ�ķĊ�ĉĨăð�šďĊ�ÆďĮĴÐī�
ř�ķĊ�æīĊ�ĨķÐīĴďȘ�wÐ�ÌðĮÐĎĐ�ķĊ�ĨăĊ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�Ĩī�ĉÐþďīī�ă�ÆďĉĨÐĴðĴðŒðÌÌ�ÌÐ�ĮķĮ�ĉðÆīďÐĉĨīÐĮĮ�ř�
ĨÐĪķÐĎĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ķĉÐĊĴī�ĮķĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ř�ă�ÆăðÌÌ�ÌÐă�ÐĉĨăÐď�ăďÆă�ř�ĨăðÆī�ķĊ�ÐĮĴīĴÐæð�
ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�ăðÌÐīÌ�Ĩďī�ÆĴďīÐĮ�ăďÆăÐĮȘ�'ă�ĨĴīðĉďĊðď�ÆķăĴķīă�ÌÐ�wĊ��ĊĴďĊðď�ĮÐ�ðÌÐĊĴðťÆĐ�Æďĉď�ķĊ�
de las características regionales que mejor podían aprovecharse para impulsar la economía local. Varios 
poetas de renombre nacieron y vivieron en esta zona, que también alberga la Casa Museo del Premio 
UďÅÐă�ÌÐ�OðĴÐīĴķī�qÅăď�UÐīķÌȘ�'ă�ĨăĊ�ĴķīòĮĴðÆď�ÌÐ�wĊ��ĊĴďĊðď�ĮÐ�ÆÐĊĴī�ÐĊ�ĉÐþďīī�ă�ÆăðÌÌ�ÌÐ�ăďĮ�
ĮÐīŒðÆðďĮ�ĴķīòĮĴðÆďĮ�ÐŘðĮĴÐĊĴÐĮ�ř�ĨīďĉďŒÐī�ă�ðĊĊďŒÆðĐĊ�ĉÐÌðĊĴÐ�ăðĊšĮ�ĨĸÅăðÆďȭĨīðŒÌĮȘ�}ĉÅðÑĊ�
pretende articular y conectar el turismo con otras actividades económicas tradicionales presentes en 
Ðă�ĴÐīīðĴďīðďș�Æďĉď�ă�ĨÐĮÆ�īĴÐĮĊă�ř�ă�æīðÆķăĴķīș�Ĩī�åďīĴăÐÆÐī�Įò�ă�ÌðŒÐīĮðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�Įķ�ďåÐīĴȘ

9ķÐĊĴÐȚ��ďĉðĮðĐĊ�ÌÐ��ķăĴķī�ÌÐ��:O�ș�ȹ}ìÐ�īďăÐ�ďå�ÆīÐĴðŒÐ�ĊÌ�ĴďķīðĮĉ�ÐÆďĊďĉðÐĮ�ðĊ�ĴÆāăðĊæȥīÐĨīďÌķÆðĊæ�ķīÅĊ�ĊÌ�īÐæðďĊă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮȺș�
tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨȘ

ǣǣ��ďăðÆðĐĊ��Įð®ĴðÆ�Ĩďī�Ðă�#ÐīÐÆìď��ă��ðŒðÐĊÌ�ř�#�UĊæ��ĊðŒÐīĮðĴřș�ȹOðĊāðĊæ�ĴďķīðĮĉș�ăðŒÐăðìďďÌ�ðĉĨīďŒÐĉÐĊĴș�ìÐīðĴæÐ�ĊÌ�ÆďĊĮÐīŒĴðďĊ�Ĵìīďķæì�
community-based tourism in Da Nang, Vietnam», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).
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La adopción de un enfoque de desarrollo económico 
local (DEL) es crucial para allanar el camino hacia 
el crecimiento endógeno. El motivo más destacado 
para respaldar las estrategias de DEL es que movilizan 
y capitalizan el potencial local. Aunque no existe un 
ÆďĊĮÐĊĮď�ķĊðŒÐīĮă�ÐĊ�ÆķĊĴď��Įķ�ÌÐťĊðÆðĐĊș�ŒīðĮ�
conceptualizaciones populares comparten ciertas 
similitudes. Las más notables son: el énfasis en el 
compromiso y la participación de los actores de todos 
los sectores; el liderazgo y la titularidad locales; la movi-
lización y explotación sostenible de los recursos locales, 
y una marcada orientación territorial en el diagnóstico 
de los problemas y el desarrollo de las estrategias. 

'ĮĴďĮ�īĮæďĮ�ÌÐťĊðĴďīðďĮ�ÆďĊťÐīÐĊ�ă�#'O�ķĊ�Æī®ÆĴÐī�
claramente distinto de los enfoques tanto descendentes 
como de las políticas espacialmente ciegas en las que 
ĮÐ�ì�ÆďĊťÌď�ÐĊ�Ðă�ĨĮÌďȘ�'ĮĴĮ�ÆīÆĴÐīòĮĴðÆĮ�
hacen que los enfoques de DEL sean más susceptibles 
de generar un crecimiento económico equitativo. De 
ìÐÆìďș�ÐŘðĮĴÐĊ�ĊķĉÐīďĮĮ�ĨīķÐÅĮ�ĪķÐ�ÆďĊťīĉĊ�ĪķÐ�
los enfoques basados en el DEL tienen la capacidad 
de impulsar tanto el crecimiento económico como un 
desarrollo socioeconómico más integral, tanto en las 
ciudades como en sus territorios adyacentes. En este 
sentido, el DEL puede ofrecer una opción especial-
mente viable para la consecución de un crecimiento 
económico más equitativo en diferentes contextos45. 

A causa de los procesos de descentralización que se 
iniciaron en muchos países en la década de 1980, los 
GLR han ido adquiriendo gradualmente más responsabi-
lidades en materia de DEL y han llegado a participar de 
forma más proactiva en los procesos relacionados. Los 
GLR son el nivel de gobierno más cercano a sus comu-
nidades, por lo que son quienes conocen mejor sus 
ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ř�ĨīðďīðÌÌÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮďĊ�ĉ®Į�ĨīĐŘðĉďĮ�
a ellas en términos espaciales, organizativos y sociales, 
lo que les permite abordar mejor los retos locales y 
promover una mayor participación e inclusión social. 
'ă�ÌÐĮīīďăăď�ÐÆďĊĐĉðÆď�ĨăĊðťÆÌď�ř�æÐĮĴðďĊÌď�
localmente también tiene más probabilidades de 
aprovechar los puntos fuertes y los recursos especí-
ťÆďĮ�ÌÐ�ķĊ�ÆďĉķĊðÌÌ�ř�ķĊ�ĴÐīīðĴďīðď�ÌÐĴÐīĉðĊÌďĮ�ř�
de proteger y mejorar su patrimonio medioambiental 
y cultural.  

El DEL lleva ya tiempo en la agenda de muchos GLR y 
de sus asociaciones. Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) cuenta con la Comisión sobre Desa-
īīďăăď�'ÆďĊĐĉðÆď�ř�wďÆðă�OďÆăș�ĪķÐ�ĮÐ�ÆÐĊĴī�ÐĊ�Ðă�

ǣǤ��ĊÌīÑĮ�tďÌīòæķÐšȭqďĮÐ�ř��ăăķĉ��ðăāðÐș�ȹ�ďĊÆÐĨĴķăðĮðĊæ�'ĪķðĴÅăÐ�
Economic Growth in Cities», Cities Alliance Discussion Paper – No. 2 
(Barcelona, 2015), https://bit.ly/39767jy.

DEL como necesidad pública46. El DEL es uno de los 
pilares fundamentales para abordar los procesos de 
ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ř�īÐæðďĊăðšÆðĐĊȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�
ĮÐĎăÌď�ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐș�ăĮ�ÌÐťĊðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�#'O�ŒīòĊș�
ĨÐīď�Ĩī��:O��ȧÆďĊ�Įķ�ĴÐĊÆðĐĊ�ÐĮĨÐÆòťÆ�ÐĊ�ăďĮ�:OtȨ�
debe tener los siguientes elementos47:

 ° El DEL es un proceso participativo. Debe basarse 
en asociaciones entre las autoridades locales, 
otros actores del sector público, el sector privado 
y la sociedad civil, y debe utilizarse para fomentar la 
actividad comercial local. Esta actividad puede ser 
muy variada, por ejemplo, empresas de economía 
social que responden a las necesidades de los grupos 
marginados, o también microempresas y pequeñas 
y medianas empresas. Las iniciativas de DEL deben 
estar lideradas por la comunidad y ser de titularidad 
local.

 ° Los GLR lideran y coordinan la planificación e 
implementación de las iniciativas de DEL. Lo hacen 
directamente o por delegación en organismos 
comunitarios. Las iniciativas de DEL crean capital 
social, conectan a los GLR con sus comunidades de 
múltiples maneras y generan soluciones innovadoras 
para ayudar a satisfacer las necesidades locales.

 ° Los planes de DEL integran iniciativas en todos 
los sectores y desarrollan tanto la economía formal 
Æďĉď�ă�ðĊåďīĉăȘ�wķ�ďÅþÐĴðŒď�ÐĮ�ăÆĊšī�ĉÐþďīĮ�
comunitarias, como proporcionar empleos de mejor 
calidad, reducir la pobreza, promover la sostenibilidad 
medioambiental y garantizar la inclusión de los grupos 
marginados, sobre todo de las mujeres, las personas 
jóvenes, las personas con discapacidad y los pueblos 
indígenas. 

 ° Las iniciativas de DEL varían mucho en función de las 
necesidades y condiciones locales. Pueden incluir, 
entre otros, el desarrollo de infraestructuras, la inves-
tigación y la innovación; la formación profesional; la 
atracción de nuevas inversiones; la prestación de 
ĮÐīŒðÆðďĮ�ĴÑÆĊðÆďĮ�ř�ťĊĊÆðÐīďĮ��ăĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�ĊķÐŒĮ�
y existentes; el apoyo a las políticas de contratación, 
y el apoyo a la comercialización.

 ° El DEL es un proceso a largo plazo cuyo objetivo es 
conseguir comunidades más inclusivas y resilientes. 
Los profesionales del DEL reconocen que el desa-
rrollo de las capacidades locales y la inclusión de los 
grupos marginados es un proceso largo. Por lo tanto, 
también utilizan una amplia gama de indicadores para 
supervisar y medir su progreso.

ǣǥ��ÑĮÐȚ��:O�ș�ȹ}ìÐ��ďĉĉðĮĮðďĊ�ďå�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�ĊÌ�wďÆðă�
Development», 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢU}�O��.

ǣǦ��:O��ÐĴɁăȘș�ȹ}ìÐ�tďăÐ�ďå�OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ðĊ�}ÐīīðĴďīðă�'ÆďĊďĉðÆ�
Development», UCLG Policy Paper, 2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘÅĊ9}t.

https://bit.ly/39767jy
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o corporaciones), en lugar de gestionarlas desde dentro 
de una plataforma municipal (como departamentos 
del ayuntamiento o direcciones de servicios). Esto 
īÐŦÐþ�ķĊ�ÆďĊĮÐĊĮď�ÐĮĴÅăÐÆðÌď�ÌÐ�ĪķÐ�ăĮ�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�
relacionadas con el desarrollo económico son distintas 
de las demás funciones y responsabilidades de los GLR. 
En primer lugar, están «orientadas al mercado» (laboral, 
inmobiliario, de inversión, etc.), más que «orientadas 
al ciudadano», e implican transacciones y estructuras 
de incentivos basadas en el mercado, más que la pres-
tación de servicios públicos.

Las primeras ADEL se denominaron «agencias de desa-
rrollo» y se crearon en Europa tras la II Guerra Mundial 
en respuesta a las crisis locales provocadas por los 
daños de la guerra, el declive industrial y el abandono50. 
Más tarde se crearon ADEL de otros tipos y con otros 
åðĊÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ċď�ÐŘðĮĴò�ķĊ�åĐīĉķă�īòæðÌ�ř�
ÌÐťĊðĴďīð51. En otros lugares también se han creado 
y reconocido varias oleadas posteriores de agencias 
de desarrollo. En Norteamérica, en los años sesenta y 
setenta, se crearon para hacer frente al impacto de la 
desindustrialización en el cinturón del óxido. En Asia 
Oriental, se utilizaron en las décadas de 1980 y 1990 para 
řķÌī��ĨăĊðťÆī�ř�æÐĮĴðďĊī�ă�ī®ĨðÌ�ķīÅĊðšÆðĐĊ�
e industrialización. En la era actual, se han utilizado 
en América Latina, Asia meridional, África y Europa 
del Este para promover el desarrollo económico en 
ÐÆďĊďĉòĮ�ÌÐ�īÐÆðÐĊĴÐ�ðĊĴÐæīÆðĐĊȘ�}ĉÅðÑĊ�ì�ìÅðÌď�
un proceso continuo de reinvención y actualización del 
papel de las agencias de desarrollo en los lugares donde 
ya existían. En muchas ocasiones, esto ha implicado 
ÆĉÅðī�Ðă�ÐĊåďĪķÐ�ÌÐ�Įķ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðĐĊș�ĉďÌðťÆī�ăĮ�
herramientas aplicadas y disolver la antigua generación 
de agencias de desarrollo para crear otras nuevas. En la 
creación de las ADEL han intervenido tanto procesos 
ascendentes como descendentes. Aunque ambos 
ĨķÐÌÐĊ�ĨďīĴī�ÅÐĊÐťÆðďĮ��ăďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮ�ăďÆăÐĮș�ÌÐÅÐ�
hacerse especial hincapié en los enfoques ascendentes, 
ya que permiten a los GLR y a los ciudadanos locales 
dirigir el proceso por sí mismos. Cada vez hay más casos 
documentados de GLR que han utilizado las ADEL en 
diferentes partes del mundo52.   

Independientemente de que los GLR opten o no por 
ÆīÐī�ŒÐìòÆķăďĮ�ďīæĊðšĴðŒďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�Ĩī�ĮķĮ�
respectivas estrategias de DEL, existen políticas locales 

Ǥǟ�:īÐæ��ăīāș�LďÐ�>ķŘăÐřș�ř�#ÐÅī�TďķĊĴåďīÌș�ȹ}ìÐ�ìðĮĴďīř�ĊÌ�ÌðŒÐīĮðĴř�ďå�
development agencies», en Organising Local Economic Development:The 
Role of Development Agencies and Companies, ed. OCDE (París: OECD 
Publishing, 2010), 39-82, https://bit.ly/3Q5sV3O.

ǤǠ��ăīāș�>ķŘăÐřș�ř�TďķĊĴåďīÌȘ

52 Mountford (OCDE), «Organising for local development: the role of local 
ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�æÐĊÆðÐĮȘ�wķĉĉīř�tÐĨďīĴȺț�9ÐīīĊĊðĊð�ř��ĊšĊÐăăðș�ȹ}ìÐ�
īďăÐ�ďå�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��æÐĊÆðÐĮ�åďī�AĊĊďŒĴðďĊȺț�}ďīīÐĮ�
wķīÐš�ÐĴɁăȘș�ȹOďÆă�ÐÆďĊďĉðÆ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�æÐĊÆðÐĮ�åďī�æďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�
ðĊĴÐīĊĴðďĊăðšĴðďĊ�ďå�ăďÆă�ÐÆďĊďĉðÐĮȺț�LÐĊĮ�#řīðĊæ��ìīðĮĴÐĊĮÐĊ�ÐĴɁăȘș�
«Reader Inter-Agency Conference on Local Economic Development», 2008, 
https://bit.ly/3Qe3ygy.

Distintos autores han dividido los elementos del DEL de 
diferentes maneras. En el texto siguiente se destacan 
y priorizan los vehículos organizativos y las políticas 
ăďÆăÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ķĴðăðšĊ�Ĩī�ĨīďĉďŒÐī�Ðă�#'OȘ�

Las agencias de desarrollo económico local  (ADEL) se 
han utilizado mucho para promover el DEL, en general, 
y el empleo, en particular, por lo que deben tenerse 
en cuenta48. Las ADEL son «estructuras jurídicas sin 
ánimo de lucro, generalmente propiedad de las enti-
dades públicas y privadas del territorio», a través de 
ăĮ�ÆķăÐĮ�ȹăďĮ�ÆĴďīÐĮ�ăďÆăÐĮ�ĨăĊðťÆĊ�ř�ÆĴðŒĊș�ÌÐ�
forma compartida, iniciativas de desarrollo económico 
ĴÐīīðĴďīðăț�ðÌÐĊĴðťÆĊ�ăďĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ĉ®Į�ÆďĊŒÐ-
nientes para implementarlas; y potencian un sistema 
ÆďìÐīÐĊĴÐ�Ĩī�ĨďřīăĮ�ĴÑÆĊðÆ�ř�ťĊĊÆðÐīĉÐĊĴÐȺ49. 
Múltiples gobiernos locales, regionales y nacionales, 
especialmente de países de la OCDE, utilizan esta 
modalidad para someter algunas de sus actividades 
de desarrollo económico local al control operativo de 
estructuras empresariales debidamente reguladas y 
ĮķĨÐīŒðĮÌĮ�ȧĪķÐ�ĮÐ�ÌÐťĊÐĊ�Æďĉď�ÐĉĨīÐĮĮș�æÐĊÆðĮ�

ǣǧ�9īĊÆď�Lðĉĉř�}ďīīÐĮ�wķīÐš�ÐĴɁăȘș�ȹOďÆă�ÐÆďĊďĉðÆ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
agencies for governance and internationalization of local economies», 
AĊĊďŒĴðďĊ�åďī�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ�wďķĴìȭwďķĴì��ďďĨÐīĴðďĊș�ǡǟǠǤș� 
https://bit.ly/3NWvOlG; Debra Mountford (OCDE), «Organising for local 
ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�ĴìÐ�īďăÐ�ďå�ăďÆă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�æÐĊÆðÐĮȘ�wķĉĉīř�tÐĨďīĴȺș�
Z'�#��9'ȥO''#��ďīāðĊæ�#ďÆķĉÐĊĴ�ȧqīòĮș�ǡǟǟǨȨș�https://bit.ly/3zztYDF.

ǣǨ��ĊÌīÐ�9ÐīīĊĊðĊð�ř�:ðĊÆīăď��ĊšĊÐăăðș�ȹ}ìÐ�īďăÐ�ďå�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��æÐĊÆðÐĮ�åďī�AĊĊďŒĴðďĊȺș�AOw�O'#��ĨĨÐī�Ċɰǡǟș�ǡǟǠǢș� 
https://bit.ly/3GPgmFI.

9ķÐĊĴÐȚ��īĴìķī�9īĊāăðĊȘ��ĊĮĨăĮìȘ
�Ċ�ÆďĉÐīÆðď�ăďÆă�ÐĊ�wðĊĴ�>ÐăÐĊĮș�tÐðĊď��ĊðÌďȘ
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ÐĮĨÐÆòťÆĮ�Ĩī�ĨīďĉďŒÐī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÐÆďĊĐĉðÆď�ăďÆă�
orientadas hacia los ingresos estables y el trabajo digno:

 (a) Generar empleo por diseño; los GLR pueden 
desarrollarlo a través de diversas estrategias. Por 
ÐþÐĉĨăďș�ĨăĊðťÆĊÌď�Ð�ðĉĨăÐĉÐĊĴĊÌď�ĨďăòĴðÆĮ�
que favorezcan métodos de producción «ricos en 
ÐĉĨăÐďȺȘ�}ĉÅðÑĊ�ðĊÆăķřÐ�Ðă�Ĩďřď��ăĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�
y el aumento de la empleabilidad mediante la 
formación profesional y la promoción de iniciativas 
dirigidas a los grupos desfavorecidos. De este modo 
es posible alejarse de la premisa conservadora que 
ťīĉ�ĪķÐ�ă�ÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�ÐĉĨăÐď�ÐĮ�ķĊ�ÆďĊĮÐ-
cuencia del crecimiento económico por defecto. 
}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÌÐĉďĮĴīÌď��ăď�ăīæď�ÌÐ�ÐĮĴÐ�
capítulo, con frecuencia el crecimiento económico 
ha conducido a la creación de formas inadecuadas 
de empleo, o directamente se ha basado en ellas. 

 (b) Crear un entorno propicio para la creación de 
empleo local y aprovechar sus dividendos demográ-
ťÆďĮ�ĉÐÌðĊĴÐ�ă�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ÐĊ�ÐÌķÆÆðĐĊ�ř�ÐĊ�ăĮ�
ÆķăðťÆÆðďĊÐĮ�ĪķÐ�īÐĪķðÐīÐ�Ðă�ĉÐīÆÌď�ăÅďīăȘ�O�
inversión en formación también es fundamental para 
la creación de empleo en diferentes sectores de la 
economía local. Cada sector también puede requerir 
intervenciones distintas en función de sus carac-
ĴÐīòĮĴðÆĮ�ĮÐÆĴďīðăÐĮ�ř�ăďÆăÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮș�Æďĉď�
garantizar el acceso de los jóvenes al desarrollo de 
competencias para permitir su participación plena 
y efectiva en la economía local, así como un entorno 
propicio para promover la inclusión económica y la 
iniciativa empresarial.

 (c) Invertir en industrias intensivas en mano de 
obra y en crecimiento, incluidas la vivienda y las 
infraestructuras, al tiempo que se garantiza una 
relación sostenible con los recursos naturales. Hay 
muchas estrategias que los GLR pueden imple-
mentar, ya sea directamente o apoyando iniciativas 
privadas; entre ellas se incluyen la inversión en el 
entorno construido y la mejora de las instalaciones 
infraestructurales. Los asentamientos humanos 
requieren mejoras sustanciales en las infraestruc-
turas, las cuales son necesarias para promover la 
economía, pero la propia implementación de dichas 
infraestructuras también puede generar un empleo 
ĉķř�ĊÐÆÐĮīðďȘ�wðÐĉĨīÐ�ĪķÐ�ĮÐ�ĨďĮðÅăÐș�ÌÐÅÐ�
fomentarse el uso de técnicas que requieran mucha 
mano de obra y adoptar un enfoque que tenga en 
cuenta las cuestiones de género y diversidad. En 
muchos casos, es una opción mejor que emplear 
técnicas intensivas en capital tanto en términos 
de coste como de calidad y, al mismo tiempo, crea 
ÐĉĨăÐď�ÌðÆðďĊăȘ�wð�ĮÐ�contrata personal local 
los salarios entran en la economía local, con los 
consiguientes efectos multiplicadores que contri-
buyen al desarrollo del territorio local. Este tipo de 

inversión puede estimular las economías locales, 
crear ganancias inmediatas de empleo y tener un 
impacto a largo plazo en los ingresos, así como en 
las condiciones de vida y de trabajo.

 La creación de empleo no solo debe dirigirse al 
sector privado, sino también al trabajo público. Los 
GLR no son entidades abstractas, sino que cuentan 
con trabajadores públicos, y los trabajadores son 
los actores que realmente prestan los servicios 
públicos locales. Por lo tanto, las autoridades 
públicas deben disponer de recursos humanos 
adecuados y ofrecerles un trabajo digno.

 Los GLR también pueden fomentar el crecimiento 
del empleo y aplicar mejores condiciones laborales 
en sectores en los que no participan directamente a 
través del apoyo a la iniciativa empresarial privada. 
Puede lograrse, por ejemplo, a través de la contra-
tación pública (véase el recuadro 8.8). Esto es 
especialmente importante para las microempresas 
y las pequeñas empresas, que son responsables de 
ķĊ�ĨīďĨďīÆðĐĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÌÐă�ÐĉĨăÐď�ăďÆăȘ�O�
creación de puestos de trabajo debe basarse en polí-
ticas fundamentadas en la evidencia, apoyadas por 
mejoras en la recopilación de indicadores sociales: 
desglosados por geografía, edad, sexo, raza y etnia, 
y otros factores que se consideren adecuados en 
el contexto concreto.

 (d) Promover un entorno empresarial propicio que 
favorezca la inversión privada en todos los sectores 
prioritarios, tanto formales como informales, 
mediante el establecimiento de marcos normativos, 
ĨďăòĴðÆĮ�æīīðĮ�ř�ĮðĮĴÐĉĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�īÐåďīšÌďĮ�
y más transparentes. Ello incluye:

 ° TīÆďĮ�ĊďīĉĴðŒďĮ�ÐťÆðÐĊĴÐĮ�ř�ĴīĊĮĨīÐĊĴÐĮȚ 
Ĩī�ķĊ�æďÅÐīĊĊš�ăďÆă�ÐťÆšș�ăĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�
ÌÐÅÐĊ�ĮÐī�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮș�ťÅăÐĮ�ř�ĴīĊĮĨīÐĊĴÐĮȘ�'Į�
necesario desarrollar su capacidad y experiencia a 
todos los niveles, incluidas las funciones de desa-
rrollo económico de los GLR. Para ello, es necesario 
reforzar y mejorar los mecanismos de seguimiento 
y evaluación de los programas gubernamentales y 
aumentar la transparencia. Y, lo que es más impor-
tante, el marco regulador debe ser adecuado a su 
ťĊăðÌÌș�ðĊÆăķĮðŒď�ř�þķĮĴďȘ�#ÐÅÐĊ�īÐŒðĮīĮÐ�ĴĊĴď�
las normativas territoriales como las empresa-
riales para crear un entorno propicio que ayude 
a las unidades de producción a establecerse y a 
expandirse. Esto incluye, entre otros elementos: 
(a) actualizar las normativas y ordenanzas obso-
letas que puedan obstaculizar el desarrollo de las 
ÐĉĨīÐĮĮș�ĎÌðī�ÆďĮĴÐĮ�ÌðÆðďĊăÐĮ�ř�ÌðťÆķăĴī�ă�
formalización de los productores informales; (b) 
garantizar que existan normativas equilibradas 
para el uso de los espacios públicos (teniendo en 
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que vivir (que también son activos) y las empresas 
necesitan lugares seguros en los que producir.

 La seguridad, en términos del lugar donde vivir y 
producir, adquiere especial importancia cuando 
se trabaja desde casa. Cada vez son más los 
trabajadores que recurren a esta fórmula, por 
ăĮ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�ĪķÐ�ðĉĨăðÆ�ăĪķðăī�ķĊ�ďťÆðĊ�
para poder trabajar de forma independiente, 
porque compaginan el trabajo doméstico con el 
remunerado o porque ahora muchas empresas 
operan en línea. El trabajo basado en el domi-
cilio no solo afecta a la parte alta del mercado 
(a quienes trabajan a través de internet), sino 
también a un gran número de trabajadores de 
rentas bajas y medias que proporcionan bienes 
y servicios, como comida precocinada, textiles, 
prendas de vestir y reparación de equipos, entre 
otros bienes y servicios. Las políticas de uso del 
suelo pueden, y deben, abordar la expansión de 
las empresas basadas en domicilios, ya que este 
hecho tiene implicaciones para las normativas 
ÌÐ�šďĊðťÆÆðĐĊȘ��

� �ķĊĪķÐ�ķĊ�ĨďīÆÐĊĴþÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒď�ÌÐ�ă�ĨďÅă-
ción activa recurre al trabajo desde casa, muchas 
otras personas trabajan desde espacios públicos. 
Los GLR desempeñan un papel crucial a la hora de 
ÌÐťĊðī�ÆķÐĮĴðďĊÐĮ�Æďĉď�Ðă�ķĮď�ÌÐ�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�
públicos y la forma de proteger las actividades 
económicas informales que tienen lugar en 
ellos. Además del gran número de vendedores y 
vendedoras ambulantes, existen muchas otras 

cuenta que muchas empresas no disponen de otro 
lugar desde el que operar y que, al mismo tiempo, 
es necesario organizar los espacios públicos), y (c) 
ĉďÌðťÆī�ă�ĊďīĉĴðŒ�ÐĊ�ĉĴÐīð�ÌÐ�ŒðŒðÐĊÌ�Ĩī�
tener en cuenta el crecimiento de las empresas 
con base en el domicilio propio.

 ° Políticas del suelo:�Ðă�ĮķÐăď�ÐĮș�Ĩďī�ÌÐťĊðÆðĐĊș�ķĊ�
īÐÆķīĮď�ăďÆăȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�ķĊ�īÐÆķīĮď�ťĊðĴďș�ÐĮÆĮď�
y estratégico para el desarrollo económico endó-
geno. Para la mayoría de las personas pobres de los 
países en desarrollo, el suelo no es solo un medio 
primordial para asegurarse un techo, sino también 
para generar un medio de subsistencia. Es el prin-
cipal vehículo para permitir la inversión y la trans-
åÐīÐĊÆð�ÌÐ�ÆĴðŒďĮ�ÐĊĴīÐ�æÐĊÐīÆðďĊÐĮȘ�}ÐĊðÐĊÌď�
en cuenta que el suelo representa una gran parte 
de la cartera de activos de las poblaciones pobres, 
garantizar unos derechos de propiedad seguros (a 
menudo basados en la tierra que ya poseen) para 
estas poblaciones en toda su diversidad puede 
aumentar enormemente la riqueza neta de las 
ĨÐīĮďĊĮ�ĨďÅīÐĮȘ�wð�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ĨīďĨðÐÌÌ�
ÐĮĴ®Ċ�ĉă�ÌÐťĊðÌďĮș�ď�Ċď�ĨķÐÌÐĊ�ìÆÐīĮÐ�ÆķĉĨăðī��
bajo coste, los trabajadores y empresarios se verán 
obligados a gastar valiosos recursos en defender 
sus tierras, y eso hace que no puedan emplear su 
tiempo y esfuerzo en tareas más productivas. En 
ÌÐťĊðĴðŒș�ÐĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ĨīÐĮĴī�ĴÐĊÆðĐĊ��ăĮ�Ĩďăò-
ticas agrarias para lograr un crecimiento endógeno. 
}ďÌďĮ�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮș�ðĊÌÐĨÐĊÌðÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�ÌÐ�Įķ�
sexo o capacidad, necesitan lugares seguros en los 

Fuente: Edouard Ma. Unsplash.
�ďĉÐīÆðďĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĊ�}ďāðďș�LĨĐĊȘ
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personas que también trabajan en terrenos 
públicos, como las que se dedican a la agricultura 
urbana en terrenos colectivos. 

 La ciudad de Shenzhen (China) ofrece un intere-
sante ejemplo de política agraria integral. Antes 
ÌÐ�ăďĮ�ĎďĮ�ǠǨǧǟș�wìÐĊšìÐĊ�ÐĮĴÅ�åďīĉÌ�Ĩďī�
un conjunto de pueblos pesqueros y agrícolas con 
una población de 300.000 habitantes. En solo 
unas décadas, la ciudad se convirtió en una de las 
potencias económicas de China, con una pobla-
ción de más de 20 millones de habitantes. A pesar 
ÌÐ�ăďĮ�ĉķÆìďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĪķÐ�ĴīÐĊ�ÆďĊĮðæď�Ðă�
crecimiento económico y el desarrollo urbano, 
las comunidades existentes con frecuencia se 
quedan abandonadas o tienen que desplazarse. 
'ă�æďÅðÐīĊď�ĊÆðďĊă�ř�Ðă�ÌÐ�wìÐĊšìÐĊ�ĨÐīĉðĴðÐīďĊ�
que los aldeanos conservaran sus derechos sobre 
el suelo y llevaran a cabo el desarrollo privado 
por su cuenta. De este modo, dotaron a cada 
comunidad de un suelo urbano extremadamente 
ŒăðďĮď�ř�ÌÐ�ă�ÆĨÆðÌÌ�ÌÐ�ÅÐĊÐťÆðīĮÐ�ÌÐă�
desarrollo económico53.

 Los mismos derechos que permiten al sector 
privado utilizar el suelo de forma eficiente 
también pueden dar al gobierno la potestad de 
imponer responsabilidades a los propietarios 
por el bien público. Entre ellas se incluye la 
responsabilidad de pagar impuestos y de adhe-
rirse a los planes de uso del suelo. La política del 
ĮķÐăď�ÆďĊĴīðÅķřÐ��ă�ĮăķÌ�ťĮÆă�ÌÐ�ă�ķĴďīðÌÌ�
municipal de dos maneras importantes: a través 
de ingresos sostenibles basados en el suelo y a 
través de decisiones equitativas y productivas 
sobre el uso del suelo. Un mejor acceso a las 
oportunidades se traduce en mejores resul-
tados, tanto a escala individual como colectiva, 
y la política del suelo puede ser un instrumento 
fundamental para lograrlo. El capítulo 4 analiza 
con más detalle el acceso al suelo en el marco 
de la comunalización.

 ° wðĮĴÐĉĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ăďÆăÐĮȚ las ciudades nece-
sitan fuentes de ingresos previsibles, seguras y 
sustanciales para poder mantener sus servicios, 
infraestructuras y desarrollo económico. La 
inversión inicial para crear empresas y puestos de 
trabajo es fundamental para generar excedentes y 
ăďĮ�ÆďĊĮðæķðÐĊĴÐĮ�ðĊæīÐĮďĮ�ťĮÆăÐĮ�ÌÐ�ă�ÆĴðŒðÌÌ�
ÐÆďĊĐĉðÆ�ÆďĊ�ăďĮ�ĪķÐ�ťĊĊÆðī�Ðă�æĮĴď�ĨĸÅăðÆďȘ�
Ello puede ayudar a romper el círculo vicioso de la 
åăĴ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĨĸÅăðÆ�Ĩī�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�

ǤǢ�TðÆìÐă��ĮĴăÐȭTðăăÐīș�ȹ�ĊÐŘĨÐÆĴÐÌ�OÅďīĴďīðÐĮ�œðĴìðĊ�ĴìÐ�wĴĴÐȭ
wĊÆĴðďĊÐÌ�OÅďīĴďīřȚ�wìÐĊšìÐĊȸĮ��īÅĊ��ðăăæÐĮȺș��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǣș�
https://bit.ly/3mgMLeL; Juan Du, }ìÐ�wìÐĊšìÐĊ�'ŘĨÐīðĉÐĊĴ�}ìÐ�wĴďīř�ďå�
China’s Instant City (Cambridge: Harvard University Press, 2020),  
https://bit.ly/3xfV1RE.

(y otras necesidades) que conduce a la falta de 
ÆďĊĴīðÅķÆðďĊÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÌÐ�ÐĉĨīÐĮĮ�ř�ĴīÅ-
jadores.

 El acceso inclusivo a los bienes públicos 
básicos, como el agua potable, el saneamiento, 
los parques, las escuelas, el transporte y la 
vivienda, depende de que los GLR funcionen 
ÆďīīÐÆĴĉÐĊĴÐ�ř�ÌðĮĨďĊæĊ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�Įķť-
ÆðÐĊĴÐĮȘ�OďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ťĮÆăÐĮ�ĮďĊ�ĉďĴďīÐĮ�ÌÐ�ă�
acción pública, pues proporcionan los recursos 
necesarios para promover y mejorar el bienestar 
ÆòŒðÆďȘ��Ċ�ĮðĮĴÐĉ�ťĮÆă�ÐťÆðÐĊĴÐ�ķĉÐĊĴ�ăďĮ�
ingresos y, al mismo tiempo, minimiza los efectos 
secundarios no deseados del desarrollo. Además, 
ķĊ�ĮðĮĴÐĉ�ťĮÆă�ÐĪķðĴĴðŒď�ðĉĨďĊÐ�ďÅăðæÆðďĊÐĮ�
a los contribuyentes en proporción a sus recursos. 
qďī�ăď�ĪķÐ�īÐĮĨÐÆĴ�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ�ă�ĮķÐăďș�
es necesario avanzar en las metodologías de 
valoración del suelo para comprender mejor 
Įķ�ĨīÐÆðďș�ĉÐÌðī�ăďĮ�ÆďĮĴÐĮ�ř�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ÌÐ�ăĮ�
políticas públicas y reforzar las instituciones 
encargadas de recaudar impuestos sobre la 
ĨīďĨðÐÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ĨďÌÐī�ÐŒăķī�
los efectos de las normativas sobre el uso del 
ĮķÐăďș�ðÌÐĊĴðťÆī�ÅķÐĊĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮș�ðĊĴīďÌķÆðī�
mecanismos de devolución del valor del suelo 
para aumentar la oferta de suelo con servicios y 
reducir la informalidad.

 (e) Promover una gobernanza transparente, 
responsable y representativa. El crecimiento 
y el desarrollo locales deben producirse dentro 
de un marco regulador adecuado que permita y 
fomente los medios de subsistencia en lugar de 
destruirlos. Los GLR pueden reforzar la voz de 
los trabajadores y su derecho a organizarse. El 
diálogo social desempeña un papel importante en 
la creación y el mantenimiento del empleo. Puede 
utilizarse, por ejemplo, en situaciones de crisis, para 
ayudar a alcanzar acuerdos con las empresas para 
que no despidan a los trabajadores. Hay muchos 
buenos ejemplos de ello que surgieron tras la crisis 
ťĊĊÆðÐī�ĉķĊÌðă�ÌÐ�ǡǟǟǦȭǟǧș�ř�ÌÐ�ĊķÐŒď�ÌķīĊĴÐ�
la crisis de la COVID-19. En Hong Kong, por ejemplo, 
el sector de la construcción se vio gravemente afec-
ĴÌď�Ĩďī�ă�ÆīðĮðĮ�ťĊĊÆðÐīȚ�Ðă�ÌÐĮÐĉĨăÐď�ķĉÐĊĴĐ�
y obligó a muchos trabajadores de la construcción 
que llevaban más de 20 años en el sector a buscar 
empleo en otros sectores. Para hacer frente a la 
ÆīðĮðĮș�Ðă�wðĊÌðÆĴď�ÌÐ�ă�AĊÌķĮĴīð�ÌÐă�>ďīĉðæĐĊ�ȧ�A}�ș�
por sus siglas en inglés) entabló conversaciones con 
ă�ďīæĊðšÆðĐĊ�TĮĮ�}īĊĮðĴ�tðăœř��ďīĨďīĴðďĊ�
ȧT}t�Ȩș�ÆīÐÌ�ÐĊ�ǠǨǦǤ�ř�Æķřď�ĸĊðÆď�ÆÆðďĊðĮĴ�Ðī�Ðă�
gobierno de Hong Kong. El otro operador ferroviario 
propiedad del gobierno, la Kowloon Canton Railway 
�ďīĨďīĴðďĊș�ĮÐ�ìÅò�åķĮðďĊÌď�ÆďĊ�ă�T}t��ÐĊ�
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2007. Posteriormente, los trabajadores (a través 
ÌÐ��A}�Ȩ�ř�ăďĮ�ÐĉĨīÐĮīðďĮ�ȧTt}�Ȩ�ĮÐ�ÌðīðæðÐīďĊ�ă�
gobierno de Hong Kong para dialogar sobre el inicio 
de las obras de construcción de los proyectos de 
infraestructura que se habían propuesto anterior-
mente. El diálogo fue fructífero y llevó al gobierno 
de Hong Kong a aprobar 12.000 millones de HKD 
para la construcción del proyecto West Island Line. 
Las obras de este nuevo proyecto comenzaron en 
agosto de 2009 y crearon 5.000 nuevos puestos de 
trabajo en el sector de la construcción54.

54 Van Empel y Werna, «Labour oriented participation in municipalities: 
>ďœ�ÌÐÆÐĊĴīăðšÐÌ�ĮďÆðă�ÌðăďæķÐ�ÆĊ�ÅÐĊÐťĴ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ÐÆďĊďĉř�ĊÌ�ðĴĮ�
sectors».

Recuadro 8.5
Agenda para impulsar el empleo local y las oportunidades de subsistencia

Un ejemplo conocido de fomento de las asociaciones locales lo ofrecen las agencias de desarrollo económico local. 
wÐ�ÆīÐĊ�Ĩďī�ðĊðÆðĴðŒ�ÌÐ�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ăďÆăÐĮ�ř�ĮķÐăÐĊ�īÐķĊðī��ăďĮ�ĮÐÆĴďīÐĮ�ĨĸÅăðÆď�ř�ĨīðŒÌď�Ĩī�ÐĮĴðĉķăī�ăĮ�
redes económicas locales y promover la creación de empleo y el desarrollo de pequeñas empresas. Las tres ADEL 
implementadas en KwaZulu-Natal ȧwķÌ®åīðÆȨ�ĨīďĉķÐŒÐĊ�Ðă�ÆďĉÐīÆðď�ř�ă�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ÐĊ�ă�īÐæðĐĊ�ÌÐ�>īīř�:œă�ř�ĮÐ�
centran en proyectos que creen empleo.

Los GLR comprometidos con la acogida y la integración de migrantes y refugiados actualmente están aplicando 
mecanismos para facilitar su acceso a un empleo de calidad. En Barcelona (España), Barcelona Activa, la agencia 
responsable de la actividad de inserción laboral dentro de la ciudad, es una ADEL que ha coordinado programas de 
capacitación para personas migrantes con las necesidades del mercado local y que presta apoyo a los emprendedores 
migrantes. En la misma ciudad, el programa Trabajo en los barrios se ha puesto en marcha en doce barrios diferentes 
elegidos por sus elevadas tasas de desempleo. Facilita el acceso al empleo y promueve la revitalización socioeconómica 
de estas zonas. La territorialización de las políticas que fomentan el acceso a unos medios de subsistencia dignos 
también ha permitido a los GLR (re)localizar el empleo; de este modo, ha sido posible compensar los desequilibrios 
espaciales y reducir las desigualdades.

OĮ�ĉðĊďīòĮ�ÑĴĊðÆĮ�ř�īÐăðæðďĮĮș�ĪķÐ�ĴðÐĊÌÐĊ��ÐĊåīÐĊĴīĮÐ��ďÅĮĴ®ÆķăďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ��ă�ìďī�ÌÐ�ÆÆÐÌÐī�ă�ÐĉĨăÐď�
ď��ÐĮĴī�ĉķř�ÆďĊÆÐĊĴīÌĮ�ÐĊ�ķĊ�ĊĸĉÐīď�ăðĉðĴÌď�ÌÐ�ĮÐÆĴďīÐĮș�ĴĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐĊ�ÅÐĊÐťÆðīĮÐ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮ�ÌÐ�ÐĉĨăÐď�
ÐĮĨÐÆòťÆĮȘ�#ÐĮÌÐ�ťĊăÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĎďĮ�ĊďŒÐĊĴș�ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ðĊÌòæÐĊĮ�ĴĉÅðÑĊ�ìĊ�ĮðÌď�ďÅþÐĴðŒďĮ�ĨīðďīðĴīðďĮ�
de las políticas de desarrollo de Ciudad de México (México). Actualmente, un programa ofrece apoyo a las mujeres 
ðĊÌòæÐĊĮ�ř��ďĴīĮ�ĉķþÐīÐĮ�ĪķÐ�ŒðŒÐĊ�ÐĊ�ăĮ�šďĊĮ�ĉ®Į�īķīăÐĮ�ÌÐă�ĴÐīīðĴďīðď�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ăÐĮ�ĨīďĨďīÆðďĊ�
equipamiento y asistencia técnica para apoyar sus actividades productivas.  

Cada vez son más los GLR que tienen en cuenta la importancia del sector informal. El ayuntamiento de Ahmedabad 
(India) ha colaborado con un comité de vendedores en el diseño del nuevo mercado de Bhadra Fort y en el proceso 
de asignación de espacio en el mismo. Al fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas empresas, los GLR también pueden dar a los trabajadores informales la posibilidad de mejorar su situación 
y favorecer su transición al empleo formal.
9ķÐĊĴÐȚ��ÑÆðăÐ�tďĴì�ȧ�:O��AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊȨș�ȹ�æÐĊÌ�Ĵď�ÅďďĮĴ�ăďÆă�þďÅĮ�ĊÌ�ăðŒÐăðìďďÌ�ďĨĨďīĴķĊðĴðÐĮȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�
ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨ

Es necesario abordar las iniciativas para superar las 
barreras que han obstaculizado el diálogo social a 
escala local. Existen varios ejemplos de buenas prác-
ticas de diálogo local en todo el mundo, como las de 
Marikina (Filipinas) y las iniciativas municipales para 
promover programas de trabajo digno en Brasil55. Las 
ADEL también pueden ser un vehículo para el diálogo 
social y, a su vez, proporcionar una poderosa plataforma 
para mejorar la calidad del trabajo.

El recuadro 8.5 destaca ejemplos de promoción de 
empleos y medios de subsistencia locales basados en 

55 Van Empel y Werna.
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un enfoque de desarrollo local. Dos de estos ejemplos 
están especialmente relacionados con las ADEL.

4.2 apoyar la 
economía social 
y solidaria

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÐŘĨăðÆ�ă�ĨīðĊÆðĨðď�ÌÐ�ă�ĮÐÆÆðĐĊ�ǣș�ăĮ�
estrategias que se presentan no son paralelas, sino que 
intersecan y se refuerzan mutuamente. La subsección 
anterior se ha centrado en el crecimiento endógeno, 
con una mención especial al DEL. Los GLR han utilizado 
ĉķÆìĮ�ŒÐÆÐĮ�ă�ÐÆďĊďĉò�ĮďÆðă�ř�ĮďăðÌīð�ȧ'wwȨ�Æďĉď�
punto de partida para orientar el desarrollo económico en 
ĮķĮ�īÐĮĨÐÆĴðŒďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮȘ�O�'ww�ÐĊæăďÅ�ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�
y empresas con objetivos sociales, y a menudo medioam-
bientales, que se guían por los principios y prácticas de la 
cooperación, la solidaridad y la autogestión democrática 
y en las que el poder de decisión no está vinculado al peso 
ÌÐă�ÆĨðĴă�ăďÆăȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�ÐĮĴīĴÐæð�ðĉĨďīĴĊĴÐ��
través de la cual los GLR pueden contrarrestar la presión 
que ejercen las fuerzas competitivas del mercado que, 
tal y como se aborda en la sección 3, se han desarrollado 
sin tener en consideración las cuestiones sociales ni la 
ĮďăðÌīðÌÌȘ�TķÆìďĮ�:Ot�ìĊ�ķĴðăðšÌď�ă�'ww�Ĩī�ìÆÐī�
prosperar a sus territorios. A continuación se ofrecen 
varios ejemplos. 

Las organizaciones, relaciones y actividades que cumplen 
ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�ÌðĮĴðĊĴðŒďĮ�ÌÐ�ă�'ww�ĮďĊ�ĉķÆìĮ�ř�ŒīðÌĮȘ�
Los tipos más comunes son56:

 ° cooperativas,

 ° organizaciones sin ánimo de lucro,

 ° asociaciones que ejercen una actividad económica,

 ° fideicomisos o grupos de ahorro (muchas veces 
formados para organizar actividades relacionadas 
ÆďĊ�ăĮ�ťĊĊšĮȨș

 ° fundaciones, y

 ° entidades que dan prioridad a los objetivos sociales y 
ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴăÐĮ�Ĩďī�ÐĊÆðĉ�ÌÐă�ÅÐĊÐťÆðďȘ

Ǥǥ��UtAw#ș�ȹ:ķðÌÐăðĊÐĮ�åďī�OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ďĊ�qďăðÆðÐĮ�åďī�wďÆðă�ĊÌ�
wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉřȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǡǠȨș�https://bit.ly/3Qe3MUW.

��ÐĮĴÐ�ÅĊðÆď�ĴďÌŒò�ĨķÐÌÐ�ĉĨăðīĮÐ�ĉ®ĮȘ�}ĉÅðÑĊ�
puede incluir, por ejemplo, la contratación comunitaria57. 
Ello permite a las comunidades de bajos ingresos formular 
acuerdos con las autoridades contratantes para ejecutar 
obras de infraestructura y, a todos los efectos, operar 
Æďĉď�ÆďĊĴīĴðĮĴȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĴðăðšī�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�
fundamentales de organización y negociación para 
mejorar el acceso de las comunidades marginadas a los 
recursos productivos, los servicios sociales básicos y el 
empleo remunerado. Puesto que el contratista es una 
organización de base comunitaria, tiene una ética social 
y redistributiva. Ello permite a los GLR desempeñar un 
ĨĨÐă�Æďĉď�ďīæĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ď�Æďĉď�ÆăðÐĊĴÐĮ�ř�
relacionarse directamente con las comunidades de base.

Existen numerosos ejemplos de implementación satis-
åÆĴďīð�ÌÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĉďÌăðÌÌÐĮ�ÌÐ�'ww�ÐĊ�ĴďÌď�Ðă�
mundo. El municipio de Córdoba (España) ha adoptado 
el Pacto por una Economía Social y Solidaria como 
vector fundamental para la cohesión social y para una 
distribución más equitativa de la riqueza, así como para 
la defensa de los valores de sostenibilidad, igualdad, 
equidad y participación58. Por otro lado, han aparecido 
cooperativas en muchos sectores de la economía. El 
municipio de Meyrin ȧwķðšȨ�ì�ÆďĊÆÐÌðÌď�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�
construcción a siete cooperativas de viviendas y a una 
åķĊÌÆðĐĊȘ�}ďÌĮ�ÐăăĮ�ÐĮĴ®Ċ�īÐÆďĊďÆðÌĮ�Æďĉď�ĨīďĨðÐ-
ĴīðĮ�ÌÐ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�ķĴðăðÌÌ�ĨĸÅăðÆ�ř�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆðĊ�ÌÐ�
ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ĪķÐ�åÆðăðĴĊ�Įķ�ÆÆÐĮď�
a créditos para la construcción. Con estos mecanismos, 
que incluyen garantías hipotecarias y préstamos a bajo 
interés, las cooperativas de viviendas solo tienen que 
ĮÐæķīī�ķĊ�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ĉòĊðĉ�ÐĊ�Ðă�ÆĨðĴă�ȧǠǟɁɦ�
del coste total del proyecto). En el mismo barrio también 
había otro tipo de cooperativa: un «supermercado agrícola 
participativo». Con la asistencia técnica y el liderazgo 
de un agricultor local, en 2015 se creó una asociación de 
apoyo que obtuvo una subvención cantonal para poner 
en marcha su proyecto59.

En Montreal (Canadá), la comunidad de Milton Parc se 
enfrentó a un gigantesco promotor inmobiliario y salvó un 
barrio entero, que posteriormente transformó en uno de 
los mayores planes de vivienda cooperativa de la historia 
de Canadá. La redacción de un reglamento, denominado 
Declaración de Copropiedad, aseguró la tenencia de los 
habitantes y garantizó que cada inquilino recuperara su 
vivienda una vez renovada. Esta declaración fue única 
porque incluyó restricciones relativas a la responsabilidad 

ǤǦ�LĊÐ�}ďķīĊÑÐ�ř��ðăĉ��Ċ�'ĮÆìș�ȹ�ďĉĉķĊðĴř�ÆďĊĴīÆĴĮ�ðĊ�ķīÅĊ�
ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�œďīāĮȚ�ĨīÆĴðÆă�ăÐĮĮďĊĮ�åīďĉ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐȺș�wďÆðďȭ'ÆďĊďĉðÆ�
}ÐÆìĊðÆă�qĨÐīĮ�ȧw'}qȨ�UďȘ�ǠǢ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǟǠȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq�æ¢wǨ.

Ǥǧ��řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ��ĐīÌďÅș�ȹqăĊ�TķĊðÆðĨă�ÌÐ�qš�ř�wďăðÌīðÌÌ�ǡǟǠǧȭǡǡȺ�
(Córdoba, 2018), https://bit.ly/3NpwArs.

59 Red CoHabitat, «More than housing: multiple use cooperatives for the 
transition towards sustainable neighbourhoods and cities», Repositorio de 
casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).
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social y la prohibición de la especulación en 616 aparta-
mentos de 15 cooperativas de viviendas, ubicados en 146 
ÐÌðťÆðďĮ�īÐĮðÌÐĊÆðăÐĮ�ř�ÌďĮ�ÐÌðťÆðďĮ�ÆďĉÐīÆðăÐĮ�ÌÐ�Œăďī�
histórico y comunitario del barrio60. 

Desde 1988, y en particular desde la creación del Fondo 
TķĊðÆðĨă�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�ř�wďăðÌīðÌÌș�ă�ÆðķÌÌ�ÌÐ�Dakar 
ȧwÐĊÐæăȨ�ĨķÐĮĴ�Ĩďī�ĨīďæīĉĮ�ÌÐ�ÐÆďĊďĉò�ĮďÆðă�ř�
solidaria dedicados a los y las jóvenes y a los emprende-
dores. Abiyán�ȧ�ďĮĴ�ÌÐ�TīťăȨ�ř�ì�ÆīÐÌď�ķĊ�ŒÐĊĴĊðăă�
única para la economía social y la economía compartida. 
Asimismo, el municipio de Bamako (Mali) ha incluido la 
economía social y solidaria en su programa de desarrollo, 
que pretende promover y apoyar las cooperativas, las 
asociaciones profesionales y las agrupaciones de interés 
económico61. Preston (Reino Unido) ha tratado de desarro-
llar modelos de desarrollo económico urbano equitativos 
con fuertes vínculos con las cooperativas locales. A 
partir de las experiencias de empresas similares, que 
van desde las prósperas cooperativas de Cleveland (EE. 
UU.) hasta las del País Vasco (España), el gobierno local de 
Preston ha apoyado a las cooperativas locales, así como 
�ăďĮ�ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÌÐ�ă�ĴðÐīīș�ăďĮ�åďĊÌďĮ�ÌÐ�ĨÐĊĮðďĊÐĮ�
ĉķĊðÆðĨăðšÌďĮ�ř�ăďĮ�ÅĊÆďĮ�ÆďĉķĊðĴīðďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�
ha redirigido fondos presupuestarios hacia empresas 
cooperativas que emplean a personal local y realizan 
una contribución social a la comunidad local. El gobierno 
local ha creado un enfoque integral y democrático del 
desarrollo económico local a través de una red federada 
de cooperativas propiedad de los trabajadores, que rinden 
ÆķÐĊĴĮ��ťÌÐðÆďĉðĮďĮ�ÆďĉķĊðĴīðďĮ62. 

El recuadro 8.6 ofrece más ejemplos de otras partes del 
mundo.

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ĉÐĊÆðďĊÌď�ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐ�īÐĮĨÐÆĴď��
los obstáculos a la prosperidad, la economía colaborativa 
incluye nuevas relaciones laborales (aunque, a veces, poco 
claras) y normas de competencia, pero también puede 
asociarse a la solidaridad. Ejemplos de ello son los inter-
cambios colaborativos entre iguales a escala de barrio y 
de ciudad (por ejemplo, las plataformas para compartir 
bicicletas, el cohousing y las actividades de reparación, 
como la plataforma de aprendizaje en línea Skillshare). De 
hecho, muchos municipios ya están muy comprometidos 
con la economía colaborativa. En Barcelona (España), 
por ejemplo, el Programa de Tiempo y Economía de los 
Cuidados está organizando un proyecto de banco de 
tiempo en cooperación con la red comunitaria de barrios 
y la Associació Salut i Família (Asociación Salud y Familia). 
El tiempo de trabajo se intercambia entre personas que 

60 Red CoHabitat.

61 Cécile Roth (CGLU Investigación), «Agenda to boost local jobs and 
livelihood opportunities», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la 
igualdad (Barcelona, 2022).

ǥǡ�TĴĴìÐœ�}ìďĉĨĮďĊș�ȹ�ìĴȸĮ�Įď�ĊÐœ�ÅďķĴ�UÐœ�TķĊðÆðĨăðĮĉȟȺș�Progress 
in Human Geography 45, n.o 2 (2021): 317–342.

Recuadro 8.6 
Utilizar la economía social y solidaria 
para construir caminos económicos 
alternativos

El gobierno de Seúl (República de Corea) ha creado 
una alianza público-privada para la formulación 
de políticas de economía social y la creación del 
Centro de Economía Social, la Academia de Economía 
Social y el Fondo de Inversión Social. La academia ha 
desarrollado e impartido 45 cursos, ha administrado 
131 cursos y ha ayudado a un total de 7.960 alumnos. 
El fondo apoya a las empresas sociales, y en 2019 
ĨďīĴĐ�ǠǟȘǟǟǟ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�Nt��ÐĊ�ťĊĊÆðÆðĐĊȘ

En la ciudad-región de Liverpool (Reino Unido), 
Ðă�qĊÐă�ÌÐ�'ÆďĊďĉò�wďÆðă�ÆďĊĴīðÅķřĐ��ÆīÐī�
una plataforma que exigía a los sectores de la 
'ww�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌȭīÐæðĐĊ�ĴīÅþī�þķĊĴďĮ�ÌÐ�åďīĉ�
sistemática. Existen muchas iniciativas similares, 
como por ejemplo Kindred: una sociedad de interés 
ÆďĉķĊðĴīðď�ðĊÌÐĨÐĊÌðÐĊĴÐ�ĪķÐ�ďåīÐÆÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�
ÌĨĴÌ��ăĮ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ÌÐ�ă�'wwȘ

Una de las prioridades del gobierno local de Barce-
lona (España) fue desarrollar el Plan de Impulso 
de la Economía Social y Solidaria (2016-2019). Una 
innovación institucional fue la creación del Área de 
Participación Ciudadana, que es un órgano informal 
de consulta y toma conjunta de decisiones que se 
centra en las políticas públicas relacionadas con 
ă�'wwȘ�

El gobierno de Durban�ȧwķÌ®åīðÆȨ�ì�ÐĮĴÅăÐÆðÌď�
ķĊ�ÐĊĴďīĊď�ÌÐ�'ww��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�Įķ�Plan de Desarrollo 
Cooperativo. Entre sus actores se encuentran 
departamentos y organismos del gobierno nacional, 
su administración provincial, el propio municipio, 
universidades, bancos, organizaciones y empresas 
ÌÐ�'ww�ř�ÐĉĨīÐĮĮ�ÆďĊ�®Ċðĉď�ÌÐ�ăķÆīďȘ�'ă�ĨăĊ�ì�
proporcionado formación y asistencia administra-
tiva y técnica para ayudar a mejorar el rendimiento 
ř�ă�ĮďĮĴÐĊðÅðăðÌÌ�ÌÐ�ă�'wwȘ�'ă�Plan de Incentivos 
a las Cooperativas proporciona capital inicial y 
ÐĪķðĨĉðÐĊĴď�Ĩďī�ķĊ�Œăďī�ĉ®Řðĉď�ÌÐ�ǢǤǟȘǟǟǟ�¢�t�
por cooperativa, así como acceso a servicios de 
incubación de empresas.
9ķÐĊĴÐȚ�TÐīÆÐÌÐĮ��æķðăīș�qķă��ÐþīĊďș�ř�LķĊ��īăďĮ�#òš�ȧ�ďĉðĮðĐĊ�
ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�'ÆďĊĐĉðÆď�OďÆă�ÌÐ��:O�Ȩș�ȹwďÆðăș�ĮďăðÌīðĴřș�ĊÌ�
ÆðīÆķăī�ÐÆďĊďĉř�Ĵď�ÅķðăÌ�ăĴÐīĊĴðŒÐ�ÐÆďĊďĉðÆ�ĨĴìĮȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�
ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨȘ
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realizan tareas cotidianas. Puede tratarse, por ejemplo, de 
cuidar a un niño enfermo, leer libros a personas mayores, 
ayudar con los deberes del colegio, cuidar de animales 
domésticos o plantas, reparar cosas o simplemente 
acompañar a la gente a pasear. Los ciudadanos y ciuda-
danas pueden canjear el tiempo que invierten en forma 
de créditos de tiempo de trabajo de otras personas que 
otro día realizarán servicios para ellos. La ciudad cuenta 
actualmente con 28 bancos de tiempo en su sitio web. 
Las redes entre iguales de internet ayudan a mantener los 
bancos de tiempo y proporcionan redes de intercambio 
de conocimientos, mercados de intercambio y otras 
iniciativas de colaboración que contribuyen a optimizar 
la gestión del tiempo y los recursos de las personas.

UďīĉăĉÐĊĴÐș�ăĮ�ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�ř�ÐĉĨīÐĮĮ�ÌÐ�'ww�
tienen ventajas comparativas en determinadas activi-
dades centradas en el empleo y que requieren mucho 
personal, como el suministro de bienes y servicios 
colectivos para satisfacer las necesidades básicas, la 
ĉĨăðÆðĐĊ�ÌÐă�ÆÆÐĮď�ÌÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ��ă�ťĊĊÆðÆðĐĊș�ă�
gestión de recursos comunes o compartidos, la protección 
y regeneración del medioambiente y la adaptación progre-
ĮðŒ�ÌÐ�ăďĮ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÐÆďĊĐĉðÆďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș��ŒÐÆÐĮ�
también se dedican a otras formas de actividad más inten-
sivas en capital, como la fabricación y la transformación. 
Los modelos de producción y consumo que emplean las 
ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�ÌÐ�'ww�ĮķÐăÐĊ�ĮÐī�ĉ®Į�ĮďĮĴÐĊðÅăÐĮ�ÌÐĮÌÐ�
el punto de vista medioambiental que los de las empresas 
con ánimo de lucro, ya que tienen más en cuenta las condi-
ciones medioambientales locales. Además, la actividad de 
ă�'ww�ĊďīĉăĉÐĊĴÐ�ÐĮĴ®�ĮďÆðÌ��ÆðīÆķðĴďĮ�ăďÆăðšÌďĮ�
de producción e intercambio, que suelen ser mejores, y no 
solo para satisfacer las necesidades básicas, sino también 
para abastecer el desarrollo económico local mediante 
la generación de ingresos y el impulso de la demanda y 
ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ȧď�ÐŘÆÐÌÐĊĴÐĮȨ�ăďÆăÐĮȘ�'ĮĴďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�
pueden reinvertirse posteriormente en la creación de 
más empleos dignos, ya sea dentro de las empresas en 
cuestión o mediante el apoyo a proyectos comunitarios 
locales. Por último, además de sus propias actividades 
económicas, las organizaciones de la economía social y 
ĮďăðÌīð�ȧZ'wwȨ�ĮķÐăÐĊ�ĨīĴðÆðĨī�ÐĊ�ĉďŒðĉðÐĊĴďĮ�ĉ®Į�
amplios de la sociedad civil que presionan y solicitan 
a los gobiernos mejores infraestructuras y servicios y 
contribuyen a una mayor cohesión social a través de otras 
diversas funciones sociales.

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ðĊÌðÆ�ÐĊ�Ðă�ÆĨòĴķăď�ǣș�ÐŘðĮĴÐ�ķĊ�ÐĮĴīÐÆì�
relación entre la economía solidaria y los bienes comunes 
ÐÆďĊĐĉðÆďĮȘ�'ĮĴď�ĮķæðÐīÐ�ĪķÐ�ăĮ�Z'ww�ĴĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐĊ�
contribuir a promover prácticas de comunalización. Entre 
los ejemplos de este tipo de prácticas mencionados en el 
capítulo 4 se incluyen las economías populares de trueque 
Ð�ðĊĴÐīÆĉÅðď�ÐĊ�Ðă�ĉÐīÆÌď�ÌÐ�O�wăÌș�ÐĊ�Buenos 
Aires  (Argentina), y los grupos de ayuda mutua en Milán y 
Nápoles  (Italia), y en Atenas  (Grecia), que han reutilizado 

las infraestructuras de los barrios para producir y distribuir 
alimentos, consumibles y servicios sanitarios básicos.

'ă�ðĊĴÐīÑĮ�Ĩďī�ă�'ww�ì�ķĉÐĊĴÌď�ÆďĊĮðÌÐīÅăÐĉÐĊĴÐ�ÐĊ�
ăďĮ�ĸăĴðĉďĮ�ĎďĮș�ĮďÅīÐ�ĴďÌď��īòš�ÌÐ�ă�ÆīðĮðĮ�ťĊĊÆðÐī�
mundial de 2008 y de la pandemia de la COVID-19, cuando 
ăďĮ�ÆĴďīÐĮ�ĨďăòĴðÆďĮ�ðĊĴÐĊĮðťÆīďĊ�ă�ÅĸĮĪķÐÌ�ÌÐ�ķĊ�
alternativa a la situación actual. Por consiguiente, la 
'ww�ĮÐ�ÐĮĴ®�ÐĉĨÐšĊÌď��ÆďĊĮðÌÐīī�Æďĉď�ķĊ�ĉÐÌðď�
ÐĮĴīĴÑæðÆď�ŒðÅăÐ�Ĩī�ðĉĨăÐĉÐĊĴī�ăďĮ�Z#wȘ��ÌÐĉ®Įș�
algunas coaliciones y alianzas internacionales clave se 
ìĊ�ĮķĉÌď��ÐĮĴ�ðĊðÆðĴðŒș�Æďĉď�Ðă�:īķĨď�ÌÐ�}īÅþď�
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía 
wďÆðă�ř�wďăðÌīðș�ă�tÐÌ�AĊĴÐīÆďĊĴðĊÐĊĴă�Ĩī�ă�qīďĉď-
ÆðĐĊ�ÌÐ�ă�'ÆďĊďĉò�wďÆðă�ř�wďăðÌīðș�Ðă�9ďīď�AĊĴÐīĊÆðďĊă�
ÌÐ�ă�'ww�ȧĊĴÐĮ�ÆďĊďÆðÌď�Æďĉď�ăďĮ�ȹ'ĊÆķÐĊĴīďĮ�ÌÐă�
TďĊĴ��ăĊÆȺȨ�ř�Ðă�9ďīď�TķĊÌðă�ÌÐ�ă�'ÆďĊďĉò�wďÆðăȘ�
}ďÌĮ�ÐăăĮ�ìĊ�ÆďĊĴīðÅķðÌď��ķĉÐĊĴī�ă�ŒðĮðÅðăðÌÌ�ř��
ĨīďåķĊÌðšī�ÐĊ�ă�ÆďĉĨīÐĊĮðĐĊ�ÌÐ�ă�'ww�ÐĊ�ăďĮ�ÆòīÆķăďĮ�
políticos internacionales, sobre todo en lo que respecta 
a su papel fundamental en la transformación de las rela-
ciones y actividades sociales y económicas. El recuadro 
ǧȘǦ�ðăķĮĴī�ă�ĉæĊðĴķÌ�ÌÐ�ăĮ�Z'wwȘ

9ķÐĊĴÐȚ�LďÚă�TķĊðšȘ��ĊĮĨăĮìȘ
Donación de alimentos.
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OĮ�Z'ww�ĨķÐÌÐĊ�ķĴðăðšī�ĊķĉÐīďĮďĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�
ťĊĊÆðÐīďĮ�ĊķÐŒďĮș�ÆďĊ�ă�ĮăŒÐÌÌ�ÌÐ�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�
deben examinar detenidamente su viabilidad y 
funcionalidad para cada necesidad concreta y en cada 
contexto local: 

 ° Bonos de impacto social: un gobierno (y a menudo 
un municipio) formaliza un acuerdo tripartito con 
ðĊŒÐīĮďīÐĮ�ĨīðŒÌďĮ�ĨďĴÐĊÆðăÐĮ�ř�ÆďĊ�ăĮ�Z'ww�
que estén dispuestas a coinvertir y prestar un 
ĮÐīŒðÆðďȘ�wð�ĴďÌď�Œ�ÅðÐĊș�ăĮ�Z'ww�īÐðĊŒðÐīĴÐĊ�Įķ�
ĨīĴÐ�ÌÐ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�ĉĨăðī�ď�ÆďĊĮďăðÌī�
sus operaciones.

 ° Inversión de impacto (o inversiones sociales de 
capital riesgo: inversiones dirigidas a empresas, 
organizaciones y fondos con la intención de generar 
un impacto social o medioambiental mensurable 
þķĊĴď�ÆďĊ�ķĊ�īÐĊÌðĉðÐĊĴď�ťĊĊÆðÐīď�ÌÐă�ÆĨðĴă�
invertido. 

 ° Monedas complementarias (o sociales): una forma 
de permitir que la riqueza generada circule dentro 
de un territorio sin que se desvíe hacia territorios 
exteriores. Pueden utilizarse para favorecer las 
compras y los intercambios con objetivos clara-
mente sociales y medioambientales, fomentar la 
solidaridad local y ayudar a los grupos desfavore-
cidos. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona (España) 
ha puesto en marcha un proyecto piloto de moneda 
social llamado Recurs Econòmic Ciutadà (Recurso 

Recuadro 8.7 
Organizaciones y empresas de ESS

wÐæĸĊ�ÌĴďĮ�ÌÐ�ă��ĊðĐĊ�'ķīďĨÐ�Ĩī�ǡǟǡǡș�ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ĮķĮ�'ĮĴÌďĮ�ĉðÐĉÅīďĮ�ÆķÐĊĴĊ�ÆďĊ�ĉ®Į�ÌÐ�ǡșǧ�ĉðăăďĊÐĮ�
ÌÐ�Z'wwș�ĪķÐ�ĨīďĨďīÆðďĊĊ�ǠǢșǥ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ�ĨķÐĮĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ř�īÐĨīÐĮÐĊĴĊ�Ðă�ǧ�ɦ�ÌÐă�qA��ÌÐ�ă��ĊðĐĊȘ���ÐĮÆă�
mundial, en 2017 había más de 27,2 millones de personas trabajando en cooperativas en todo el mundo, de las cuales 
alrededor de 16 millones eran empleados de cooperativas y 11,1 millones eran socios-trabajadores; ello constituía al 
ĉÐĊďĮ�Ðă�ǨșǣǥɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉķĊÌðă�ÐĉĨăÐÌȘ�wÐ�ÆăÆķă�ĪķÐ�ÐŘðĮĴÐĊș�Æďĉď�ĉòĊðĉďȚ

 ° en África, 375.375 cooperativas, que emplean a más de 1.939.836 personas;

 ° en Asia, 2.156.219 cooperativas, que emplean a más de 7.426.760 personas;

 ° en Oceanía, 2.391 cooperativas, que emplean a más de 75.438 personas;

 ° en América, 181.378 cooperativas, que emplean a más de 1.896.257 personas;

 ° en los países europeos miembros de la Unión, 143.226 cooperativas, que emplean a más de 4.207.744 personas, y

 ° en los países europeos no miembros de la Unión, 221.960 cooperativas, que emplean a más de 4.710.595 personas.

9ķÐĊĴÐȚ��UtAw#ș�ȹ:ķðÌÐăðĊÐĮ�åďī�OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ďĊ�qďăðÆðÐĮ�åďī�wďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉřȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǡǠȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢsÐǢT��.

Económico Ciudadano), que consiste en un sistema 
de intercambio digital de igual valor que el euro 
abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas.

 ° Donación de parte de los impuestos: permite a los 
contribuyentes destinar una parte de los impuestos 
ĪķÐ�ÌÐÅÐĊ�Ĩæī��Ĩďřī�ă�'wwț�ÐĮĴÐ�ĮðĮĴÐĉ�ř�ĮÐ�
ha aplicado en Italia a escala del gobierno central63. 
Dado que también existen impuestos regionales y 
municipales, los GLR pueden aplicar esta idea en 
sus respectivos territorios. 

 ° Crowdfunding: la tecnología digital ha aportado 
muchas formas nuevas de conectar proyectos y 
ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�ÆďĊ�ťĊĊÆðÌďīÐĮ�æīĊÌÐĮ�Ð�ðĊĮĴð-
tucionales, pero también con inversores y donantes 
individuales y a pequeña escala. El crowdfunding 
ď�ĉðÆīďťĊĊÆðÆðĐĊ�ì�ÐŒďăķÆðďĊÌď�Æďĉď�ķĊ�
ðĉĨďīĴĊĴÐ�ÐĮĴīĴÐæð�ăĴÐīĊĴðŒ�Ĩī�ťĊĊÆðī�
ăĮ�Z'ww�ÐĊ�ăĮ�ĨīðĉÐīĮ�åĮÐĮ�ÌÐ�Įķ�ÌÐĮīīďăăďȘ

El Instituto de Investigación de las Naciones Unidas 
Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďÆðă�ì�ÐăÅďīÌď�ķĊ�ĮÐīðÐ�ÌÐ�
directrices que ofrecen una orientación detallada a 
ăďĮ�:Ot�ðĊĴÐīÐĮÌďĮ�ÐĊ�ĨīďĉďŒÐī�ř�Ĩďřī�ă�'wwȘ�O�
información que facilita abarca desde asesoramiento 
sobre políticas hasta marcos jurídicos, planes de 
desarrollo, desarrollo de capacidades y estrategias 

ǥǢ�wĉķÐă��īÆď�wÐīīĊď�ÐĴɁăȘș�ȹ9ðĊĊÆðă�TÐÆìĊðĮĉĮ�åďī�AĊĊďŒĴðŒÐ�wďÆðă�
ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉř�'ÆďĮřĮĴÐĉĮȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǨȨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœ'ď¢�.
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ťĊĊÆðÐīĮȘ�O�ZA}�ĴĉÅðÑĊ�ì�ĨķÅăðÆÌď�ðĊåďīĉÆðĐĊ�
ř�ì�ĴīÅþÌď�Ĩī�ĨīďĉďÆðďĊī�ă�'wwș�ÆďĊ�ķĊ�ÑĊåĮðĮ�
especial sobre el personal64.

}ă�ř�Æďĉď�ř�ĮÐ�ì�ĉÐĊÆðďĊÌďș�ă�'ww�Ċď�Įďăď�ÐĊæăďÅ�
objetivos sociales, sino también medioambientales. 
Estos últimos pueden tener un gran impacto, por lo 
ĪķÐ�ÐĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ÌÐÌðÆī�ķĊ�ÐĮĨÆðď�ÐĮĨÐÆòťÆď�Ĩī�
abordarlos.

4.3 Promover la 
circularidad

Cabe destacar de nuevo que las estrategias que se 
presentan en este capítulo no son paralelas, sino que se 
īÐĮĨăÌĊ�ĉķĴķĉÐĊĴÐȘ�Aæķă�Æďĉď�ĨĮ�ÆďĊ�ă�'wwș�ăďĮ�
GLR también han utilizado la circularidad para orientar 
el desarrollo económico de sus territorios. 

La economía circular es un modelo de producción y 
consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, 
reparar, renovar y reciclar los materiales y productos 
existentes tantas veces como sea posible. De este modo, 
se amplían los ciclos de vida de muchos productos. De 
acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030 para la 
protección de las personas, el planeta y la prosperidad, 
alcanzar el desarrollo sostenible implica provocar un 
cambio importante en la conciencia económica (en 
relación con la competitividad, la producción y el 
consumo). Este hecho también implica una transición 
de los modelos lineales hacia los circulares («ciclos 
naturales»), que ofrecen el potencial para hacer frente 
a los retos medioambientales actuales y generar nuevas 
oportunidades de negocio y crecimiento económico. 
Las prácticas que fomentan un modelo de economía 
ÆðīÆķăī�řķÌĊ��īÐÌÐťĊðī�Ðă�ÆďĊÆÐĨĴď�ÌÐ�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ř�
ĮÐ�ÆÐĊĴīĊ�ÐĊ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĪķÐ�ĨķÐÌÐ�ĨďīĴī��ĴďÌ�ă�
ĮďÆðÐÌÌȘ�wÐ�ÅĮĊ�ÐĊ�ĴīÐĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�ĴīĊĮåďīĉÌďīÐĮ�
clave:

 (a) conservar y mejorar el capital natural contro-
ăĊÌď�ăĮ�īÐĮÐīŒĮ�ťĊðĴĮ�ř�ÐĪķðăðÅīĊÌď�ăďĮ�ŦķþďĮ�
de recursos renovables;

 (b) optimizar el uso de los recursos y rotar los 
productos, componentes y materiales para garan-

ǥǣ��ÑĮÐș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďȚ��ÑĊÑÌðÆĴÐ�9ďĊĴÐĊÐķ�ř�AæĊÆÐ�qďăăÐĴș�ȹ}ìÐ�
�ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�wďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉř�ĊÌ�wďÆðă�9ðĊĊÆÐ�Ĵď�ĴìÐ�
9ķĴķīÐ�ďå��ďīāȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǨȨș�https://bit.ly/3x97erc. Más publicaciones 
ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ�ÐĊȚ�ZA}ș�ȹwďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉřȺș�ǡǟǡǡș� 
https://bit.ly/3GULyU7.

tizar su máxima utilidad en todo momento, tanto en 
términos de ciclos técnicos como biológicos, y

� ȧÆȨ�ĨīďĉďŒÐī�ă�ÐťÆðÐĊÆð�ÌÐă�ĮðĮĴÐĉ�ř�ÐĊÆďĊĴīīș�
destacar y eliminar las externalidades negativas65.

Aunque la «ecologización de la economía» no aumen-
tará de por sí la igualdad intraterritorial, puede ser un 
åÆĴďī�ĪķÐ�řķÌÐ��ăÆĊšī�ÐĮĴÐ�ďÅþÐĴðŒďȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
las iniciativas ecologistas deben integrarse en un 
enfoque ético, es decir, los valores medioambien-
tales solo tienen sentido si van de la mano de unos 
valores de igualdad socioeconómica. De lo contrario, el 
ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴÐ�ĮÐ�ĨīďĴÐæÐī®�Įďăď�ÐĊ�ÅÐĊÐťÆðď�ÌÐ�ĨďÆĮ�
personas. La ecologización de la economía también es 
estratégica desde el punto de vista pragmático, porque, 
a corto plazo, es mucho más probable que atraiga más 
apoyo e inversión a un municipio o región determinados 
que cualquier planteamiento que se perciba como no 
ecológico. A largo plazo, la resiliencia y la sostenibilidad 
se van a basar necesariamente en una economía verde. 
De lo contrario, el territorio (y el planeta) colapsarán. 

El capítulo 7, Renaturalizar, analiza detalladamente 
estos planteamientos y cómo aplicarlos a los retos 
medioambientales y relacionados con la urbanización. 
Debido a una serie de problemas relacionados entre sí, 
y como consecuencia del hecho de seguir haciendo «lo 
de siempre», el mundo está experimentando lo que 
se ha denominado como un «sobregiro ecológico». 
wÐ�īÐťÐīÐ��ă�ĮðĴķÆðĐĊ�ÐĊ�ă�ĪķÐ�ă�ÌÐĉĊÌ�ÌÐ�ă�
ìķĉĊðÌÌ�ĮķĨÐī�ăď�ĪķÐ�ă�ÅðďĮåÐī�ÌÐ�ă�}ðÐīī�ĨķÐÌÐ�
proporcionar a través de su capacidad de renovación. 
El sobregiro ecológico ha seguido creciendo a lo largo 
ÌÐ�ăďĮ�ĎďĮ�ř�ăÆĊšĐ�ķĊ�ÌÑťÆðĴ�ÌÐă�ǤǟɁɦ�ÐĊ�ǡǟǟǧȚ�ÐĮď�
ĮðæĊðťÆ�ĪķÐ�ă�}ðÐīī�ĴīÌ�ǠșǤ�ĎďĮ�ÐĊ�īÐæÐĊÐīī�ăďĮ�
recursos renovables que las personas utilizan cada año 
y en absorber el exceso de CO2 que se produce en el 
mismo período. Los escenarios moderados proyectados 
por las Naciones Unidas sugieren que, si las tenden-
cias actuales de producción y consumo mundiales se 
mantienen, en la década de 2030 necesitaremos el 
ÐĪķðŒăÐĊĴÐ��ÌďĮ�}ðÐīīĮ�Ĩī�ĉĊĴÐĊÐīĊďĮȘ�qī�ÐĮĴ-
blecer el camino Renaturalizar es necesario, pues, un 
cambio de comportamiento y avanzar hacia territorios 
más equitativos. La concentración extrema de recursos, 
y las desigualdades resultantes, han ido acompañadas 
de un aumento de los problemas medioambientales. La 
redistribución es una condición necesaria para lograr 
un futuro más sostenible.

Además de muchos otros efectos negativos, los 
problemas medioambientales también afectan a la 
vida, el bienestar y la productividad de los trabajadores 

ǥǤ�TÐīÆÐÌÐĮ��æķðăīș�qķă��ÐþīĊďș�ř�LķĊ��īăďĮ�#òšș�ȹwďÆðăș�ĮďăðÌīðĴřș�
and circular economy to build alternative economic paths», Repositorio de 
casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).
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pación activa de trabajadores y empresas, es necesario 
aumentar las competencias, mediante la formación 
en tecnologías verdes, y también garantizar unas 
condiciones de trabajo dignas y desarrollar municipios 
y regiones más ecológicos.

Un buen ejemplo de estrategia integrada de economía 
circular es el municipio de Ámsterdam (Países Bajos). 
wķ�ďÅþÐĴðŒď�ÐĮ�īÐÌķÆðī��ă�ĉðĴÌ�Ðă�ķĮď�ÌÐ�ĊķÐŒĮ�
materias primas para 2030 y lograr la circularidad total 
Ĩī�ǡǟǤǟȘ�qī�ăÆĊšī�ÐĮĴÐ�ďÅþÐĴðŒďș�ì�ÌÐťĊðÌď�ĴīÐĮ�
cadenas de valor: (a) bienes de consumo (principal-
mente relacionados con productos como la electrónica, 
los textiles y los muebles); (b) construcción (incluidos 
el diseño, la construcción y la renovación de viviendas 
y otros edificios, así como el diseño de espacios 
públicos, desde carreteras y puentes hasta zonas de 
þķÐæď�ř�ĨīĪķÐĮȨș�ř�ȧÆȨ�ŦķþďĮ�ÌÐ�ăðĉÐĊĴďĮ�ř�īÐĮðÌķďĮ�
ďīæ®ĊðÆďĮȘ�wÐ�ÆďĊĮðÌÐī�ĉķř�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ĨīďĉďŒÐī�ă�
longevidad de los productos. Por ello, se han creado 
«pasaportes de materiales» que contabilizan los 
materiales reutilizables procedentes de derribos y 
fomentan el uso de materiales más sostenibles en la 
ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÐÌðťÆðďĮȘ�wÐ�ìĊ�ðĉĨķÐĮĴď�ĉÐÌðÌĮ�
similares a restaurantes y hoteles para animarlos a 
donar alimentos sobrantes en lugar de tirarlos. Un 
ejemplo de colaboración en el sector de la hostelería 
es el Circular Hotels Frontrunner Group, una importante 
red de 22 hoteles que colaboran con la ciudad, y con sus 
propios proveedores, para encontrar formas de reducir 
el desperdicio de alimentos y el consumo innecesario 
de materiales67. 

El capítulo 7 explica cómo se pueden combinar las 
agendas medioambientales y laborales: en Belo 
Horizonte (Brasil), la inclusión de los recicladores 
y recicladoras en el sistema de gestión de residuos 
sólidos combina la protección del medioambiente con 
la de los derechos de los trabajadores. La experiencia 
consistió en coordinar un enfoque de economía verde, 
que es al mismo tiempo inclusivo y favorable para las 
personas pobres, y representa las demandas de los reci-
cladores, organizados y no organizados, con el trabajo 
a escala de toda la ciudad. El Foro Municipal de Residuos 
y Ciudadanía ha demostrado que unas estructuras de 
gobernanza deliberativa más amplias son fundamen-
tales para avanzar en el ámbito de la renaturalización 
justa. El foro es una plataforma que reúne a distintos 
actores, entre los que se encuentran los recicladores y 
los recolectores informales de escombros, y los implica 
ÐĊ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�ă�ÐþÐÆķÆðĐĊ�ř�Ðă�ĮÐæķðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�
planes de reciclaje68. Esta iniciativa promueve unas 

ǥǦ��æķðăīș��ÐþīĊďș�ř�#òšș�ȹwďÆðăș�ĮďăðÌīðĴřș�ĊÌ�ÆðīÆķăī�ÐÆďĊďĉř�Ĵď�ÅķðăÌ�
alternative economic paths».

ǥǧ�wďĊð�#ðĮș�ȹ}ìÐ�TķĊðÆðĨă��ĮĴÐ�ĊÌ��ðĴðšÐĊĮìðĨ�9ďīķĉȚ���qăĴåďīĉ�åďī�
wďÆðă�AĊÆăķĮðďĊ�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴðďĊȺș��A':Z�qďăðÆř��īðÐå�ȧ�īÅĊ�qďăðÆðÐĮȨ�UďȘ�
5, 2011, https://bit.ly/3NYYE59.

y trabajadoras urbanos, ya que limitan su desarrollo 
social y económico. Los trabajadores más pobres 
suelen llevarse la peor parte de las enfermedades y 
dolencias que transmiten los vectores ambientales. 
wķÐăÐĊ�ðī�ĮďÆðÌĮ��ă�åăĴ�ÌÐ�ÆÆÐĮď�ă�æķ�ĨďĴÅăÐ�
y al saneamiento, las inundaciones, la contaminación 
acústica, el hacinamiento, el crecimiento urbano 
ÌÐĮÆďĊĴīďăÌďș�ăďĮ�ÆÆðÌÐĊĴÐĮ�ÌÐ�Ĵī®ťÆďș�ă�ÆďĊĴĉð-
nación del aire exterior e interior, y el uso de materiales 
de construcción inadecuados que pueden provocar la 
exposición a condiciones térmicas extremas, entre 
otros problemas66.

Las iniciativas para mejorar el entorno urbano no solo 
contrarrestarán estos impactos, sino que también 
tendrán el potencial de generar nuevas empresas y 
empleo. Al mismo tiempo, como las acciones para 
mejorar el medioambiente urbano requieren la partici-

ǥǥ�ZTwș�ȹ>ÐăĴì�ðĊ�ĴìÐ�æīÐÐĊ�ÐÆďĊďĉřȚ�ìÐăĴì�ÆďȭÅÐĊÐťĴĮ�ďå�ÆăðĉĴÐ�
change mitigation - housing sector» (Ginebra, 2011).

9ķÐĊĴÐȚ�TðāÐ��ðĊæȘ�9ăðÆāīȘ
�Ċ�īÐÆďăÐÆĴďī�ÌÐ�ÅĮķī�ÐĊ�}Ðă��ŒðŒș�AĮīÐăȘ
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condiciones de trabajo dignas y contribuye a ampliar 
la gestión inclusiva y sostenible de los residuos en 
la ciudad. El resultado ha sido satisfactorio incluso 
teniendo en cuenta las medidas de austeridad de los 
gobiernos local y nacional, la fragmentación política, los 
intereses contrapuestos y las limitaciones a la inversión 
en infraestructuras69. 

Pune (India) ha incorporado recicladores de residuos a 
su plan de gestión social de residuos. En 2008 se asoció 
ÆďĊ�wďăðÌ��ĮĴÐ��ďăăÐÆĴðďĊ�ĊÌ�>ĊÌăðĊæș�ă�ĨīðĉÐī�
cooperativa de recicladores de la India totalmente 
autogestionada. Los ciudadanos reciben servicios de 
īÐĮðÌķďĮ�ĉ®Į�ĮÐĪķðÅăÐĮ�ř�ťÅăÐĮ�ȧăď�ĪķÐ�ÌÐĉķÐĮĴī�ă�
īÐÆÐĨĴðŒðÌÌ�ďťÆðă��ăĮ�ÌÐĉĊÌĮ�ăďÆăÐĮȨș�ĉðÐĊĴīĮ�
ĪķÐ�ăďĮ�īÐÆðÆăÌďīÐĮ�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆðĊ�ÌÐ�ķĊďĮ�ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�
ĮķÅĮðĮĴÐĊÆð�ĉ®Į�ĮÐæķīďĮ�ř�ÌÐă�īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ďťÆðă�
de su trabajo70Ș�}ĉÅðÑĊ�ÐĊ�ă�AĊÌðș��ĊřĊ�UĴðďĊ�ÐĮ�ă�
primera empresa integrada de reciclaje de plásticos que 
ha utilizado la inteligencia de datos para desarrollar una 
cadena de suministro en gran parte informal e incor-
porar una tecnología propia de limpieza de plásticos. 
La plataforma inteligente de gestión de residuos de 
Banyan, que se basa en el internet de las cosas, detecta, 
agrega y analiza datos para ayudar a las ciudades a que 
Įķ�æÐĮĴðĐĊ�ÌÐ�īÐĮðÌķďĮ�ĮÐ�ĉ®Į�ÐťÆš�ř�ÐÆďĊĐĉðÆȘ�
Ayuda a las ciudades para evitar que se envíen recursos 
potencialmente valiosos al vertedero y, de este modo, 
contribuye a remediar la crisis de la basura en la India. 
Hasta la fecha, esta empresa ha reciclado más de 3.500 
toneladas de plásticos y ha integrado en su cadena de 
valor a más de 2.000 trabajadores del sector informal 
de los residuos71. 

Los ejemplos anteriores ilustran algunas de las formas 
en que los GLR promueven la circularidad. De hecho, los 
GLR pueden desempeñar un papel fundamental para 
hacer que sus territorios sean más sostenibles a través 
del diálogo, la inversión y la regulación, y también incen-
tivando al sector privado. Pueden promover el diálogo 
social local e incorporar a actores que, en general, no 
participan en ese diálogo a escala nacional. Entre 
ellos se encuentran los trabajadores y las empresas 
no regulados y las organizaciones comunitarias. Los 
GLR pueden ayudar a ecologizar la economía y, al mismo 
tiempo, promover unas condiciones de trabajo dignas. 
Los empleos verdes también deben ser empleos de 
calidad. 

ǥǨ�wďĊð�#ðĮș�ȹ�ĮĴÐ�ĨðÆāÐīĮ�ĊÌ�ÆðĴðÐĮȺș�Environment and Urbanization 28, 
n.o 2 (2016): 375–390.

Ǧǟ�OăðĴì�NĉĴì�ÐĴɁăȘș�ȹqķĊÐȚ��ðŒðă�wďÆðÐĴř��ďăðĴðďĊĮș�qďăðÆř�
�ďĊĴīÌðÆĴðďĊĮș�ĊÌ��ĊĮĴÐÌř�}īĊĮåďīĉĴðďĊȺș��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ�
�ĮÐ�wĴķÌřș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšþ�wO�.

ǦǠ��æķðăīș��ÐþīĊďș�ř�#òšș�ȹwďÆðăș�ĮďăðÌīðĴřș�ĊÌ�ÆðīÆķăī�ÐÆďĊďĉř�Ĵď�ÅķðăÌ�
alternative economic paths».

4.4 apoyar y 
promover el 
trabajo de calidad 

a. Condiciones de empleo

Para crear caminos para prosperar hacia la igualdad, 
es importante reconocer y apoyar las luchas de los 
trabajadores y trabajadoras por obtener mejores 
condiciones laborales y más derechos. Muchos GLR lo 
han comprendido y han tomado medidas para alcanzar 
estos objetivos. Los GLR pueden promover condiciones 
ÌÐ�ĴīÅþď�ÌðæĊĮ�ÌÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĉĊÐīĮȘ�wķĮ�ðĊðÆð-
tivas pueden integrarse en estrategias globales para 
ĨīďĉďŒÐī�Ðă�#'Oș�ă�'ww�ř�ă�ÆðīÆķăīðÌÌș�ď��ĴīŒÑĮ�
ÌÐ�ÆÆðďĊÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮȘ�'ĊĴīÐ�ăĮ�ĨďĮðÅăÐĮ�ŒòĮ�ÌÐ�
actuación se incluyen:  

 ° diseñar e implementar políticas para sus propios 
empleados;

 ° establecer normas de contratación para garantizar 
que las actividades subcontratadas ofrezcan un 
trabajo digno;

 ° vincular el apoyo a las nuevas empresas con la 
promoción del trabajo digno;

 ° proporcionar nuevas vías a través de las cuales los 
trabajadores urbanos puedan exigir sus derechos;

 ° crear entornos propicios para las distintas formas 
de diálogo social y fomentar la organización de los 
trabajadores;

 ° promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer mediante su integración efectiva en las 
políticas y el acceso al desarrollo de competencias 
ř�ă�ĨīÐĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮș�ř

 ° hacer cumplir e incluso ampliar la normativa inter-
nacional y nacional vigente en materia de derechos 
laborales.

Dada la magnitud y el alcance de la contratación pública 
en los territorios locales, el recuadro 8.8 presenta una 
serie de ejemplos de compromiso de los GLR. 
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Recuadro 8.8  
Experiencias de contratación pública local inclusiva

Varios GLR de distintas partes del mundo han tomado medidas para incluir cláusulas de contratación en su legislación y 
políticas locales que mejoren la resiliencia tanto de los trabajadores como de las empresas, promuevan condiciones de 
trabajo seguras y saludables, faciliten la participación de las microempresas y las pequeñas empresas en la gobernanza 
local y garanticen la inclusión de los grupos vulnerables. Estas acciones tienen el objetivo de ofrecer alternativas 
concretas a los actuales modelos de desarrollo económico y urbano que normalmente refuerzan la exclusión y las 
desigualdades. Están en consonancia con el reciente llamamiento realizado por algunos GLR de todo el mundo para 
que los Estados y las organizaciones regionales apoyen el Tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas 
transnacionales y derechos humanos. Por tanto, no se trata de un conjunto de prácticas aisladas desarrolladas por 
GLR dispersos, sino que forman parte de un compromiso conjunto para mejorar la contratación pública local y aplicar 
soluciones desde dentro y con el apoyo de las asociaciones de gobiernos locales. Existen iniciativas subnacionales, 
como en el caso de Cataluña (España), o nacionales, como en los casos de Noruega, Reino Unido, Países Bajos, Australia 
ř�UķÐŒ�¢ÐăĊÌȘ�OĮ�īÐÌÐĮ�ĉķĊÌðăÐĮ�ĴĉÅðÑĊ�ĮÐ�ìĊ�ÆďĉĨīďĉÐĴðÌď��ăðÌÐīī�ă�ÐŒďăķÆðĐĊ�ìÆð�Ðă�ÐĮĴÅăÐÆðĉðÐĊĴď�
de acuerdos de contratación pública más inclusivos y sostenibles. Organizaciones como ICLEI han tratado de hacerlo 
�ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ă�tÐÌ�ÐķīďĨÐ�ÌÐ�ÆďĊĴīĴÆðĐĊ�ĮďĮĴÐĊðÅăÐ�qīďÆķīɎ�ř�ă�tÐÌ�:ăďÅă�ÌÐ��ðķÌÌÐĮ�OòÌÐīÐĮ�ÐĊ��ďĊĴīĴÆðĐĊ�
wďĮĴÐĊðÅăÐț�ÐĮĴ�ĸăĴðĉ�ðĊÆăķřÐ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐă�Įķī�æăďÅăș�Æďĉď�Quezon City (Filipinas), y Tshwane y Ciudad del Cabo 
ȧwķÌ®åīðÆȨȘ�

Además de abrir la contratación local a empresas y profesionales más pequeños, los GLR también han fomentado 
condiciones dignas dentro de las organizaciones de sus contratistas. En Cali (Colombia), donde el desempleo 
åÐĉÐĊðĊď�åķÐ�ÌÐă�ǠǣșǠ�ɦ�ÐĊ�ǡǟǠǧș�åīÐĊĴÐ�ă�ǧșǡ�ɦ�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ìďĉÅīÐĮș�Ðă��řķĊĴĉðÐĊĴď�ÐĉĨīÐĊÌðĐ�ķĊ�ÆÆðĐĊ�ťīĉĴðŒ�
para empoderar a las mujeres que son cabeza de familia a través de la contratación pública. En un proyecto piloto, 
se exigió a los contratistas encargados de los servicios de vigilancia de las instalaciones públicas que emplearan a 
103 mujeres cabeza de familia (el 10 % del personal necesario). A partir de esta experiencia, en 2019, el Ayuntamiento 
adoptó una serie de directrices vinculantes que obligaban a incluir cláusulas similares a quienes le suministraran 
bienes y servicios de forma regular. 

Rzgów�ȧqďăďĊðȨ�ÆďĊŒďÆĐ�ķĊ�ăðÆðĴÆðĐĊ�Ĩī�ă�īÐÆďæðÌ�ÌÐ�īÐĮðÌķďĮ�ĉķĊðÆðĨăÐĮ�ÐĊ�ă�Æķă�Ðă�ÆďĊĴīĴðĮĴș�ĪķÐ�ťĊăĉÐĊĴÐ�
åķÐ�ă�ÆďďĨÐīĴðŒ�ĮďÆðă�ăďÆă�NďĉķĊăā�tšæĐœș�ÌÐÅò�ĨīÐĮÐĊĴī�ķĊ�ÌďÆķĉÐĊĴď�ĪķÐ�ÆďĊťīĉī�Įķ�ÆďĊÌðÆðĐĊ�ÌÐ�
ȹăķæī�ÌÐ�ĴīÅþď�ĨīďĴÐæðÌďȺȘ�}ĉÅðÑĊ�ÌÐÅò�åďīĉăðšī�ķĊ�ÌÐÆăīÆðĐĊ�ĪķÐ�ÆďĊťīĉī�ĪķÐ�Įķ�ÆĴðŒðÌÌ�ðĊÆăķò�ă�
ðĊĴÐæīÆðĐĊ�ĮďÆðă�ř�ĨīďåÐĮðďĊă�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ĨÐīĴÐĊÐÆðÐĊĴÐĮ��æīķĨďĮ�ĮďÆðăĉÐĊĴÐ�ĉīæðĊÌďĮ�ř�ĪķÐ�ă�ĉÐĊďĮ�Ðă�ǤǟɁɦ�
de los empleados y empleadas que trabajaban en el proyecto pertenecían a dichos grupos.

Es fundamental fomentar un entorno político y jurídico propicio y proporcionar instrumentos de contratación pública 
que dejen de lado los enfoques tradicionales centrados en el precio y se centren en promover la igualdad como 
īÐĮķăĴÌď�ťĊăȘ��ăæķĊďĮ�ÐþÐĉĨăďĮ�ĮďĊ�ă�ăÐæðĮăÆðĐĊ�ÌÐ�ă��ĊðĐĊ�'ķīďĨÐț�ă�Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
ř�Ðă�wðĮĴÐĉ�UÆðďĊă�ÌÐ��ďĊĴīĴÆðĐĊ�ÌÐ�'ÆķÌďīș�ř�ă�ďīÌÐĊĊš�ăďÆă�ÆďīīÐĮĨďĊÌðÐĊĴÐ�ÌÐ�Cali (Colombia). Generar 
ÆďĊťĊš�ÐĊĴīÐ�ăĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�ăďÆăÐĮ�ř�ăðĊšĮ�ÆďĊ�ăĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�ăďÆăÐĮ�ĉ®Į�īÐăÐŒĊĴÐĮș�Æďĉď�ăĮ�Æ®ĉīĮ�
de comercio, y ofrecer sesiones de formación y espacios de intercambio para quienes pueden presentar ofertas 
ì�ÐĉĨďÌÐīÌď��ăďĮ�ÆĴďīÐĮ�ř�ì�ÆĉÅðÌď�ĉķÆìĮ�ĉÐĊĴăðÌÌÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ÐĊÆķÐĊĴīĊ�ÐþÐĉĨăďĮ�ĮðĉðăīÐĮ�ÐĊ�
Milwaukee (EE. UU.) y Quito (Ecuador). 

9ķÐĊĴÐȚ��ĊĊ��ăŒÐĴÐ�TďīÐĊď�ȧAĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÌÐ��:O�Ȩș�ȹAĊÆăķĮðŒÐ�ăďÆă�ĨķÅăðÆ�ĨīďÆķīÐĉÐĊĴȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�ȧ�īÆÐăďĊș�
ǡǟǡǡȨȘ
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El diálogo social se ha utilizado para crear o mantener 
empleo, pero también para mejorar la calidad del trabajo. 
Un ejemplo relacionado con el diálogo sectorial es un 
proyecto de apoyo a los trabajadores de la construcción 
en Dar es-Salam�ȧ}ĊšĊðȨȘ�wÐ�ÆīÐĐ�ķĊ�ĨăĴåďīĉ�ÌÐ�
negociación tanto con los actores privados como con 
el sector público que condujo al reconocimiento de los 
trabajadores informales por parte del Consejo Nacional 
de la Construcción del país72. Los GLR deben tener como 
objetivo proporcionar a los trabajadores, tanto formales 
como informales, vías a través de las cuales ampliar 
sus negocios y mejorar la productividad, al tiempo que 
mejoran sus condiciones de trabajo.

La ciudad de Viena (Austria) ha promovido el diálogo 
social para abordar cuestiones relacionadas con la 
economía colaborativa. En algunos casos, este tipo de 
iniciativas económicas se han basado en la solidaridad, 
pero hay que tener en cuenta que en otros casos han 
ĮķīæðÌď�ĨīďÅăÐĉĮȘ�}ă�ř�Æďĉď�ř�ĮÐ�ì�ĉÐĊÆðďĊÌďș�
las relaciones laborales nuevas y potencialmente 
poco claras pueden provocar la pérdida de derechos 
laborales e incluso una competencia desigual debido a 
vacíos legales. El gobierno local de Viena creó un comité 
directivo y varios grupos de trabajo en los que partici-
paron departamentos municipales y representantes 
de diferentes instituciones. La economía colaborativa 
suele generar problemas que el paradigma tradicional 
de «sindicato contra empresa» no puede resolver. Por 
eso, es importante implicar a varios actores en el debate 
social para poder proteger a los trabajadores y, al mismo 
tiempo, mantener la utilidad de las plataformas digitales73.   

�ÌÐĉ®Į�ÌÐ�ăďĮ�ÆĮďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ÌÐ�Ìð®ăďæď�ĮďÆðă�Æďĉď�
el que hemos visto anteriormente, un movimiento de 
abajo arriba que está en auge es el del derecho a la ciudad, 
que es una forma de vincular la mejora de las condiciones 
de empleo a la corriente principal del desarrollo urbano. 
Es importante darse cuenta de que el derecho a la ciudad 
hace referencia a un esfuerzo colectivo para remodelar 
el proceso de urbanización y que esto requiere exigen-
cias, presión y lucha. Históricamente, los grupos de 
trabajadores han servido como palancas importantes 
para obtener derechos en las ciudades en las que viven y 
trabajan. De este modo, el lugar de trabajo es un espacio 
importante de reunión colectiva y de lucha por el derecho 
a la ciudad. 

Cuando surgieron la producción en serie y las fábricas 
de cadenas de montaje, las reivindicaciones de los 
trabajadores sobre sus propios derechos contaron con 

Ǧǡ��īĴìķī�LĮďĊș�ȹZīæĊðšðĊæ�ðĊåďīĉă�œďīāÐīĮ�ðĊ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ÐÆďĊďĉřȚ�}ìÐ�
ÆĮÐ�ďå�ĴìÐ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ðĊÌķĮĴīř�ðĊ�#ī�ÐĮ�wăĉș�}ĊšĊðȺș�Habitat 
International 32, n.o 2 (2008): 192-202.

ǦǢ��:O���ðķÌÌÐĮ�#ðæðĴăÐĮș�ȹ}ìÐ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ďå��ðÐĊĊȸĮ�ĨĨīďÆì�
towards a fair sharing economy», Repositorio de casos GOLD VI: caminos 
hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

el apoyo de sindicatos fuertes con poder de negociación 
real, el cual se mezcló con la lucha por acceder al derecho 
a la ciudad. En los sistemas de producción actuales, que 
se caracterizan por el aumento del trabajo informal, el 
trabajo en régimen de servidumbre, los trabajadores 
autónomos, las empresas unipersonales y otros tipos de 
trabajo precario, es importante tener claro cómo seguir 
organizando la defensa de los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras. La legislación es imprescindible 
para proporcionar un marco legal al derecho a la ciudad 
(y a la tenencia del suelo, códigos de construcción, etc.). 

Los miembros y socios de la Plataforma Global por el 
Derecho a la Ciudad apoyan la igualdad de oportunidades 
y unas condiciones laborales dignas. Grupos como el 
�ÐĊĴīď�ÌÐ�wďăðÌīðÌÌ�ĴīÅþĊ��ÐĮÆă�ðĊĴÐīĊÆðďĊă�ř�
apoyan a unos 500 sindicatos y asociaciones de traba-
jadores. Prestan atención a grupos estructuralmente 
discriminados, como personas con discapacidad, 
O:�}sA�Ɏ�ř�åīďÌÐĮÆÐĊÌðÐĊĴÐĮȘ�'Ċ�ă�AĊÌðș��ÆĴðďĊ��ðÌ�
trabaja actualmente en la formación de trabajadores 
domésticos, en su mayoría mujeres, para ayudarles 
a obtener reconocimiento y permitirles reclamar sus 
derechos. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de 
la Comisión Europea, ha dado lugar a la creación, y al 
fortalecimiento, de sindicatos que representan a los 
trabajadores y trabajadoras domésticos en siete de los 
estados del país. Ha movilizado a más de 8.000 miem-
bros74. 

OďĮ��ďĊŒÐĊðďĮ�ÌÐ�ă�ZA}�ĨīďĨďīÆðďĊĊ�ķĊ�ÆďĊþķĊĴď�ðĊĴÐī-
nacional de herramientas que pueden apoyar el derecho 
a la ciudad y, simultáneamente, mejorar las condiciones 
ÌÐ�ÐĉĨăÐďȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ĴīĴÌďĮ�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ�ĪķÐ�ìĊ�
ĮðÌď�īĴðťÆÌďĮ�Ĩďī�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�åďīĉ�ŒďăķĊĴīðȘ��Ċ�
ŒÐš�īĴðťÆÌďĮș�ĮďĊ�þķīòÌðÆĉÐĊĴÐ�ŒðĊÆķăĊĴÐĮȘ��ķĊĪķÐ�
Ċď�ìř�ÆďĊŒÐĊðďĮ�ĪķÐ�ĨķÐÌĊ�ÆăĮðťÆīĮÐ�ÐŘĨăòÆðĴĉÐĊĴÐ�
como  «urbanos», muchos de ellos pueden utilizarse en 
el contexto urbano. Algunos ejemplos son los convenios 
relacionados con las obras públicas, la salud laboral 
(también relacionada con la salud medioambiental), los 
derechos de las mujeres, los derechos de las personas 
migrantes, los derechos de los niños y niñas, y muchos 
otros. Por tanto, los convenios laborales internacionales 
pueden utilizarse como instrumentos de presión con los 
que aplicar el derecho a la ciudad (en los países que los 
ìĊ�īĴðťÆÌďȨȘ

OĮ�īÐÆďĉÐĊÌÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ă�ZA}�ĴĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐĊ�ķĴðăðšīĮÐ�
Æďĉď�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�Ĩī�ă�åďīĉķăÆðĐĊ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮȘ�wÐ�
trata de directrices técnicas no vinculantes. Organiza-
ÆðďĊÐĮ�Æďĉď��A':Z�ř�wĴīÐÐĴUÐĴ�ìĊ�ķĴðăðšÌď�ĉĨăð-
mente la reciente Recomendación sobre la transición 
de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 

74 Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, «Inclusive Economy and 
9ďďÌ�wÐÆķīðĴřȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�
(Barcelona, 2022).
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necesario remodelar el sistema formal de seguros en 
las zonas donde predomina la producción subcontra-
ĴÌ�ȧř��ĉÐĊķÌď�ÐĊ�Ðă�ÌďĉðÆðăðďȨȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐŘðĮĴÐ�ă�
posibilidad de ampliar los seguros profesionales de las 
empresas para que cubran a las personas que trabajan 
desde casa o desde otros lugares. Del mismo modo, se 
podría animar a los bancos a ofrecer cuentas de ahorro 
asequibles a los trabajadores informales. 

Un factor vital para ampliar la cobertura de la 
seguridad social en muchas ciudades es el respaldo 
de los GLR a las OSC; ello es importante porque el 
sector público no puede conseguirlo todo solo. wăķĉȥ
wìÆā�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�ȧw#AȨ�ÐĮ�ķĊ�ÐþÐĉĨăď�ÌÐ�
Zw��ĪķÐș�ÐĊĴīÐ�ďĴīĮ�ÆďĮĮș�ĨīďĉķÐŒÐ�Ðă�ìďīīď�Ĩī�
ĉÐþďīī�ă�ÆďÅÐīĴķī�ÌÐ�ă�ĮÐæķīðÌÌ�ĮďÆðăȘ�}ă�ř�Æďĉď�
Įķ�ĊďĉÅīÐ�ðĊÌðÆș�w#A�Ĩďř��ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ĪķÐ�
viven en asentamientos informales. Las redes de ahorro 
están activas en 527 ciudades de Asia, África y América 
Latina. Operan en 4.818 asentamientos y representan 
a 8.871 grupos de ahorro de mujeres, lo que equivale a 
387.885 miembros. Estos grupos apoyan el desarrollo 
de la cohesión social y las capacidades colectivas, y 
ďåīÐÆÐĊ�ķĊ�īÐÌ�ÌÐ�ĮÐæķīðÌÌ�ťĊĊÆðÐī�Ĩī�ĉķÆìĮ�
de las personas más pobres de la sociedad, que luego 
utilizan sus ahorros, o piden pequeños préstamos a 
ÆďĉĨĎÐīďĮș�Ĩī�ĉĊĴÐĊÐī��ĮķĮ�ìūďĮ�ÐĊ�ă�ÐĮÆķÐăș�
cubrir facturas médicas y hacer frente a crisis inespe-
radas76. Cuando los grupos se federan, se observa que 
los ahorros pueden hacer avanzar las iniciativas para 
lograr cambios en los asentamientos y que pueden 
conseguir resultados más allá de la mejora de los medios 
de subsistencia. Las federaciones pueden utilizar sus 
sistemas de aprendizaje, monitoreo y evaluación para 
realizar un seguimiento del crecimiento de los distintos 
grupos y supervisar su salud. La recopilación de datos 
sobre el ahorro es una práctica establecida desde hace 
tiempo en los estudios sobre barrios desfavorecidos. 
Oď�ì�ðĉĨķăĮÌď�ă�ÆďĉķĊðÌÌ�ÌÐ�w#A�ř�ĮÐ�ì�ÆďĊŒÐī-
tido en una práctica cada vez más habitual. De este 
ĉďÌďș�ÆÌ�ķĊ�ÌÐ�ăĮ�ťăðăÐĮ�ÌÐ�w#A�ĨķÐÌÐ�ÆďĊĮĴĴī�
la contribución del ahorro a la mejora de los medios 
de subsistencia. Actualmente, existe un movimiento 
hacia la digitalización de los datos relativos al ahorro.

La Asociación de Mujeres Autónomas, un sindicato indio, 
es otro ejemplo de este tipo de organización. Ofrece 
un amplio plan de seguros sociales que cubre tanto a 
los trabajadores autónomos como a los asalariados de 
muchos municipios. En el recuadro 8.2, más arriba, ya 
se presentó un ejemplo de protección social para las 
mujeres indias del sector de la construcción; se trata 
de uno de los sectores clave de la economía urbana 
de la India y en el que las mujeres normalmente son 

Ǧǥ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹZķī�ĮŒðĊæĮș�ďķī�ĮĴīÐĊæĴìȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�
casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

204) para apoyar la transición de los trabajadores y las 
unidades económicas de la economía informal a la formal. 
La Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores, 
1961 (núm. 115) sobre el derecho a la vivienda también ha 
ÌÐĉďĮĴīÌď�ĮÐī�ķĊ�ìÐīīĉðÐĊĴ�ĨďÌÐīďĮȘ�wð�ĮÐ�ĨăðÆș�
puede contribuir a proporcionar una vivienda adecuada 
a los trabajadores y trabajadoras y a sus familias. Esto 
ĮðæĊðťÆ�æīĊĴðšī�ĴăÐĮ�ÌÐīÐÆìďĮ��ĴďÌ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�
de un territorio determinado.

'Į�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ĪķÐ�ķĊ�æďÅðÐīĊď�ĊÆðďĊă�Ċď�Įďăď�ťīĉÐ�ř�
īĴðťĪķÐ�ăďĮ�ĴīĴÌďĮ�ĪķÐ�æīĊĴðšĊ�ĴăÐĮ�ÌÐīÐÆìďĮș�ĮðĊď�
que también los implemente como obligaciones. Los 
gobiernos centrales pueden ir más allá de los convenios 
internacionales y aplicar normativas de mayor alcance. 
wðĊ�ÌÐþī�ÌÐ�īÐĮĨÐĴī�ăĮ�ăÐřÐĮ�ĊÆðďĊăÐĮș�ăďĮ�:Ot�
pueden ir más allá y hacer cumplir la normativa y abordar 
ÆķÐĮĴðďĊÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ĨÐīĴðĊÐĊĴÐĮ�Ĩī�ķĊ�ĉķĊðÆðĨðď�
determinado, o para más de uno, que pueden no estar 
cubiertas por la normativa de ámbito nacional. 

b. Protección social 

Teniendo en cuenta que menos de la mitad de la 
población mundial tiene acceso a algún tipo de 
cobertura de seguridad social, es importante que 
los GLR promuevan políticas que contribuyan a 
ampliar el nivel de protección social que se ofrece 
a todos los miembros de la sociedad. OďĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÌÐ�
protección social son especialmente críticos para los 
trabajadores y trabajadoras informales debido a su 
mayor inseguridad y a la mayor probabilidad de que 
estén expuestos a condiciones de trabajo peligrosas.      

Una forma de apoyar la protección social a escala 
local es la ampliación municipal de la cobertura del 
seguro del personal para cubrir a las personas que 
no están empleadas directamente por el gobierno 
local, pero cuyas condiciones de trabajo están, en 
muchos aspectos, controladas por el municipio75. Un 
ejemplo importante serían los vendedores ambulantes 
que requieren que el municipio les proporcione la 
infraestructura que necesitan, les expida permisos 
comerciales y les permita vender sus productos en 
ÐĮĨÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮȘ�}ĊĴď�Ðă�ĴīÅþÌďī�ðĊåďīĉă�Æďĉď�
el municipio podrían contribuir al seguro (a cambio, por 
ejemplo, de que el trabajador obtenga una licencia para 
comerciar) y esto permitiría ampliar la cobertura de la 
seguridad social. 

La protección social también se podría mejorar si los 
GLR animaran a las compañías de seguros formales a 
ÌÐĮīīďăăī�ĨīďÌķÆĴďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�Ĩī�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮ�
ĉ®Į�ĨďÅīÐĮ�ř��ĉĨăðī�Įķ�ķĮďȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐ�ĮÐī�

ǦǤ�9īĊÆðÐ�OķĊÌș�ȹwďÆðă�qīďĴÐÆĴðďĊ�ĊÌ�ĴìÐ�OÅďķī�TīāÐĴȚ�}ďœīÌĮ��
Research Agenda», IDS Bulletin 39, n.o 2 (2008): 87-92.
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discriminadas. Los GLR podrían considerar la posi-
bilidad de promover experiencias similares mediante 
asociaciones con organizaciones no gubernamentales 
(ONG).

OďĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ă�ZA}�ĉÐĊÆðďĊÌďĮ�ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐș�
los convenios y las recomendaciones internacionales, 
proporcionan herramientas adecuadas para ayudar a 
establecer y apoyar marcos normativos para la protec-
ción social y también pueden utilizarse como base para 
ÐĮĴÅăÐÆÐī�ÌðÆì�ÆÆðĐĊȘ���ÐĮÆă�ĊÆðďĊăș�ă�ZA}�Åďæ�
por la ampliación de la cobertura de la seguridad social 
para todo el mundo. En este sentido, a escala local se 
están realizando importantes esfuerzos para reforzar 
las organizaciones comunitarias de seguridad social. 
Los GLR deben apoyar estos avances y promoverlos 
activamente mediante la implementación de políticas 
y programas adecuados. Este apoyo también debe 
ampliarse a las iniciativas emprendidas por personas 
individuales y pequeños grupos de habitantes. De 
hecho, se han dado casos de éxito en la promoción 
de la protección sanitaria y la vigilancia comunitaria a 
escala individual.

4.5 reconocer 
la informalidad

Aunque las subsecciones anteriores también se 
īÐťÐīÐĊ�ă�ĮÐÆĴďī�ðĊåďīĉăș�Īķò�ĮÐ�ăÐ�ÌÐÌðÆ�ķĊ�Ĩī-
tado completo por su relevancia dentro de la economía 

urbana. Es importante por derecho propio y por sus 
vínculos fundamentales con las empresas que operan 
en el sector formal y con los consumidores urbanos. 
Los trabajadores del sector informal siguen siendo 
mayoría en el sur global, y su número también crece 
ÐĊ�Ðă�ĊďīĴÐ�æăďÅăȘ�wďÅīÐ�ÐăăďĮ�īÐÆÐ�ă�ĉřďī�ĨīĴÐ�
ÌÐă�ÌÑťÆðĴ�ÌÐ�ĴīÅþď�ÌðæĊď�ĪķÐ�ĮÐ�ì�ÐŘĨăðÆÌď�ÐĊ�ă�
sección 3. Los retos a los que se enfrentan los traba-
jadores y las empresas informales ya se han detallado 
en el recuadro 8.3. Aunque todos los trabajadores 
informales comparten una serie de reivindicaciones 
comunes, como la libertad frente al acoso y el miedo, 
el derecho a organizarse, una situación jurídica reco-
nocida y protección social, los trabajadores informales 
que operan en zonas urbanas también quieren que sus 
contribuciones económicas sean reconocidas por los 
GLR y que se incorporen a las políticas y planes locales 
en condiciones justas77. 

Los GLR tienen que prestar los servicios públicos esen-
ciales para prosperar, al tiempo que deben promover 
y proporcionar un entorno propicio capaz de apoyar 
una serie de acciones que deben implementar otros 
actores. Los casos que se presentan a lo largo del 
capítulo ilustran algunas de ellas. Al mismo tiempo, para 
prestar bien estos servicios, los GLR deben contar con 
los recursos adecuados. Para ello se requieren meca-
nismos adecuados de transferencias desde niveles 
superiores de gobierno y el pago de impuestos locales 
por parte de la ciudadanía y las empresas privadas. La 
creación de empresas públicas puede ser una alterna-
ĴðŒ��ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�:OtȘ��ķĊ�Įòș�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�
también tiene que pagar lo que le corresponde para 
recibir unos servicios adecuados. Aunque esto pueda 

ǦǦ��ÑĮÐȚ�ZU�ȭ>ÅðĴĴ�ř�ZA}ș�ȹ}ìÐ�AĊåďīĉă�wÐÆĴďīȺȘ

9ķÐĊĴÐȚ�}ìÐ��ÌŒďÆÆř�qīďþÐÆĴȘ�9ăðÆāīȘ
TÐīÆÌď�ðĊåďīĉă�ÐĊ�>īīÐș�¢ðĉÅÅķÐȘ
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grupos de trabajadores informales en la reapropiación 
de tierras y los bienes comunes económicos urbanos)78. 

Los gobiernos municipales también han ofrecido opor-
tunidades de contratación. En la India, han empezado 
a colaborar con la Asociación de Mujeres Autónomas 
(véase la sección 4.4) para dar trabajo a mujeres 
autónomas que prestan servicios básicos de infraes-
tructura pública. Esta asociación está organizando a 
las trabajadoras y vinculándolas a los departamentos 
del gobierno de la ciudad responsables del saneamiento, 
el agua, la electricidad y la vivienda. Puesto que estas 
ciudades carecen de presupuestos y de capital de 
ðĊŒÐīĮðĐĊ�ĮķťÆðÐĊĴÐĮ�Ĩī�ĮĴðĮåÆÐī�ă�ÌÐĉĊÌ�ÌÐ�
servicios, el empleo de estas trabajadoras informales 
cubre necesidades insatisfechas, crea empleo, fomenta 
ciudades más inclusivas y ahorra dinero que, en otras 
circunstancias, tendría que destinarse a contratar 
personal municipal para gestionar la prestación de 
servicios. Las prestaciones por desempleo también se 
han ampliado en ocasiones a los trabajadores del sector 
informal. Un ejemplo importante es el de la ciudad de 
Marica (Brasil). 

WIEGO llevó a cabo un estudio en once ciudades que 
ĨďĊÐ�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�Ðă�ĴðĨď�ÌÐ�ĉÐÌðÌĮ�ÌÐ�īÐÆķĨÐīÆðĐĊ�
que necesitan los trabajadores informales para reac-
tivar sus actividades económicas. Las organizaciones 
de trabajadores informales que colaboraron en este 
estudio expresaron demandas comunes de medidas 
de recuperación y reformas futuras. Estas medidas 
ĨķÐÌÐĊ�ÆăĮðťÆīĮÐ�ÌÐ�ă�ĮðæķðÐĊĴÐ�ĉĊÐīȚ

 ° řķÌ�ťĊĊÆðÐī�Ĩī�ĮăÌī�ÌÐķÌĮ�ř�īÐĮĴÅăÐÆÐī�
ahorros y activos;

 ° subvenciones en efectivo y paquetes de estímulo, 
incluida la contratación pública, para apoyar la 
recuperación de los medios de subsistencia y las 
empresas informales;

 ° reformas políticas y jurídicas, tanto a escala nacional 
como local, para crear un entorno favorable para la 
economía sumergida, y

 ° una protección social global y universal que ofrezca 
tanto seguridad social como asistencia social a los 
trabajadores informales. 

La tabla 8.1 presenta los tipos de entorno propicio a 
escala local que exigen estas organizaciones de traba-
jadores informales (junto con ejemplos de las demandas 
ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ÐĊ�ÆðķÌÌÐĮ�ÆďĊÆīÐĴĮȨȘȘ

Ǧǧ��Ċþăð�TìÐĊÌī�ÐĴɁăȘș�ȹwÐŒÐĊ�}īĊĮåďīĉĴðďĊĮ�åďī�TďīÐ�'ĪķðĴÅăÐ�ĊÌ�
wķĮĴðĊÅăÐ��ðĴðÐĮȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠȨș�https://bit.ly/36zLr2F.

parecer obvio, no siempre es lo normal. Abundan los 
casos de GLR con recursos escasos, especialmente en 
el sur global. Este debate es especialmente adecuado 
en el caso de los trabajadores y las empresas informales, 
ĪķÐș�Ĩďī�ÌÐťĊðÆðĐĊș�ďĨÐīĊ�åķÐī�ÌÐ�ăďĮ�ăòĉðĴÐĮ�Ċďīĉ-
tivos de los gobiernos. Por lo tanto, es necesario crear 
ř�īÐåďīšī�ă�ÆďĊťĊš�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�:Ot�ř�ăďĮ�ďĨÐīÌďīÐĮ�
ðĊåďīĉăÐĮȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�ÆķÐĮĴðĐĊ�ĉķř�ðĉĨďīĴĊĴÐȘ�

Los GLR deben desarrollar mecanismos concretos 
para apoyar a las empresas informales. Entre ellos 
se incluyen la provisión de espacios seguros para las 
empresas, el desarrollo de capacidades, la concesión 
de créditos, el suministro de información sobre los 
mercados y el asesoramiento jurídico. El camino Pros-
perar hacia la igualdad requiere un círculo virtuoso 
ÌÐ�ÆďĊťĊš�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�:Ot�ř�ă�ĮďÆðÐÌÌ�ÆðŒðă�ĪķÐ�
preste especial atención al sector informal. Muchas 
empresas del sector informal de las zonas urbanas 
tienen vínculos tanto hacia atrás como hacia delante 
con empresas formales. Es importante comprender 
ÐĮĴď��ă�ìďī�ÌÐ�ÌÐťĊðī�ÐĮĴīĴÐæðĮ�Ĩī�ĨďřīăĮ�ř�
promoverlas. De este modo se pueden proteger de la 
explotación y también aumentar su productividad para 
crear empleo. Al mismo tiempo, los GLR también deben 
facilitar el registro y la tributación de las empresas 
ðĊåďīĉăÐĮ�ĮðĉĨăðťÆĊÌď�ăďĮ�Ĵī®ĉðĴÐĮ�ÅķīďÆī®ĴðÆďĮ�ř�
ofreciéndoles ventajas e incentivos a cambio del pago 
de impuestos.

En ciudades indias como Surat y Ahmedabad, el Mahila 
>ďķĮðĊæ�}īķĮĴ�ì�ĊÐæďÆðÌď�ÆķÐīÌďĮ�ÆďĊ�ďīæĊðĮĉďĮ�
municipales y ha conseguido financiación local en 
nombre de los trabajadores informales. Los fondos se 
han utilizado para mejorar las viviendas y proporcionar 
tecnología de energía solar que permite a las empresas 
con sede en los domicilios alimentar frigoríficos, 
soldadores y máquinas de coser. Estos cambios han 
contribuido a aumentar los ingresos, ahorrar dinero y 
reducir el consumo de energía. En Bangkok�ȧ}ðăĊÌðȨș�
una organización que engloba a personas que trabajan 
en su domicilio y trabajadores informales, denominada 
>ďĉÐUÐĴș�ĊÐæďÆðĐ�ÆďĊ�ă��ķĴďīðÌÌ�ÌÐ�}īĊĮĨďīĴÐ�
TĮðŒď�ÌÐ��Ċæāďā�ă�ĉĨăðÆðĐĊ�ÌÐ�ĮķĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�
para cubrir las afueras de la ciudad, donde reside la 
mayoría de los trabajadores informales de la ciudad; ello 
les ha dado un mejor acceso a los materiales para sus 
productos y a los mercados en los que venderlos. Las 
ciudades de Bhubaneshwar (India) y Durban�ȧwķÌ®åīðÆȨ�
han trabajado con ONG locales y grupos de trabajadores 
informales para crear zonas especialmente designadas 
ÐĊ�šďĊĮ�ĨĸÅăðÆĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ìĊ�ĉÐþďīÌď�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�
para los vendedores ambulantes y han reconocido el 
importante papel que desempeñan en la economía de 
las ciudades (véase en el capítulo 4 un debate sobre 
las posibles funciones que pueden desempeñar los 

https://bit.ly/36zLr2F
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Tabla 8.1 
Ejemplos de exigencias de entornos locales propicios formuladas por organiza-
ciones de trabajadores y trabajadoras informales

Exigencias políticas Ejemplos de ciudades

Acceso regulado y derecho 
a trabajar en espacios 
públicos, incluidas moratorias 
sobre permisos y tasas

Bangkok (Tailandia)

O��ķĴďīðÌÌ�TÐĴīďĨďăðĴĊ�ÌÐ��Ċæāďā�ÌÐÅÐīò�ĨÐīĉðĴðī�ĪķÐ�ăďĮ�ŒÐĊÌÐÌďīÐĮ�ř�
mototaxistas desplazados por los recientes desalojos regresen a sus lugares 
de trabajo originales.

Ahmedabad (India)

La Corporación Municipal de Ahmedabad debería reabrir y proteger todos los 
mercados naturales regentados por vendedores y vendedoras ambulantes y 
también todos los mercados mayoristas.

Durban (Sudáfrica)

'ă��řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ�Ð}ìÐāœðĊð�ÌÐÅÐīò�ÐĮĴÅăÐÆÐī�ķĊ�ĉďīĴďīð�ĮďÅīÐ�ăĮ�
tasas de los permisos (independientemente de si los trabajadores informales 
tienen impagos).

Accra (Ghana)

El Consejo Nacional de la Pequeña Industria, los departamentos competentes 
de las asambleas municipales y el Ministerio de Administración Local y 
Desarrollo Rural deberían ampliar los mercados existentes para crear espacio 
para los vendedores y vendedoras ambulantes.

Lima (Perú)

Los gobiernos locales deberían cumplir la Ordenanza 1787, que regula el 
comercio en espacios públicos y promueve los traslados formalizados.

Servicios básicos de 
infraestructura en los 
lugares de trabajo

Nueva York (EE. UU.)

'ă��řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ�UķÐŒ��ďīā�ÌÐÅÐīò�ķĴðăðšī�Įķ�9ďĊÌď�ÌÐ��ĨðĴă�Ĩī�ÆīÐī�
ķĊ�ťÌÐðÆďĉðĮď�ÌÐ�ă�ĴðÐīī�ĪķÐ�ĨďřÐ�Ðă�ĴīÅþď�ĮďĮĴÐĊðÅăÐ�ř�æīĊĴðÆÐ�ĪķÐ�ăďĮ�
ÐĮĨÆðďĮ�ÌÐ�ÆăĮðťÆÆðĐĊ�ř�ÌÐĨĐĮðĴď�ÌðīðæðÌďĮ�Ĩďī�ăďĮ�ĴīÅþÌďīÐĮ�ĨķÐÌĊ�
seguir existiendo.

Accra (Ghana)

Los gobiernos municipales deberían invertir para mejorar las infraestructuras 
de los lugares de trabajo, garantizar mejores instalaciones de ventilación y 
saneamiento y proporcionar un entorno laboral seguro en general.

Durban (Sudáfrica)

'ă�ĉķĊðÆðĨðď�ÌÐ�Ð}ìÐāœðĊð�ÌÐÅÐīò�īÐÆĴðŒī�ăĮ�ðĊĮĴăÆðďĊÐĮ�ĨĸÅăðÆĮ�ÌÐ�ÅĎďȘ

Transporte entre el 
domicilio, los mercados 
y el lugar de trabajo

Ahmedabad (India)

La Corporación Municipal de Ahmedabad debería proporcionar un transporte 
público asequible y accesible para los trabajadores informales y sus 
mercancías entre sus lugares de residencia y los mercados mayoristas y 
lugares de venta/mercados.

Reducción del acoso 
y los desahucios

Durban (Sudáfrica)

'ă��řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ�Ð}ìÐāœðĊð�ÌÐÅÐīò�ÌÐþī�ÌÐ�īÐÆķīīðī�ă�ÆďĮď�ř��ă�
ÆďĊťĮÆÆðĐĊ�Ð�ðĊÆķĴÆðĐĊ�ÌÐ�ÅðÐĊÐĮȘ
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en su domicilio, los vendedores ambulantes y los 
recicladores, WIEGO sugiere que los GLR tengan en 
cuenta las siguientes consideraciones y actúen en 
consecuencia:

 ° Las personas que trabajan en su domicilio nece-
sitan una vivienda segura y servicios básicos de 
infraestructura. No deben reubicarse a la fuerza 
y deben tener contratos seguros y transparentes 
que les ofrezcan precios justos o tarifas por pieza.

 ° Los vendedores ambulantes necesitan: acceso 
seguro al espacio público, licencias o permisos 
para vender, documentos de identidad y servicios 
básicos de infraestructura (por ejemplo, agua y 
saneamiento).

 ° Los recicladores necesitan: acceso a los residuos, 
contratos de gestión de residuos y remuneración 
por parte de los municipios y centros de infraes-
ĴīķÆĴķīĮ�ȧĨī�ÆăĮðťÆī�ř�ăĉÆÐĊī�ăďĮ�īÐĮðÌķďĮ�
recuperados).

Al mismo tiempo, una normativa adecuada debe 
disuadir a los empresarios de contratar trabajadores 
de manera informal o de informalizar los puestos de 
trabajo existentes. Debe alentarse a los empleadores 
a contribuir a la cobertura sanitaria y a las pensiones 
de sus trabajadores y a ampliarles otras prestaciones, 
como la baja por enfermedad remunerada y el pago de 
horas extraordinarias. El discurso de la formalización 
recibió un impulso gracias a las deliberaciones de 
ăĮ��ďĊåÐīÐĊÆðĮ�AĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ�ÌÐă�}īÅþď�ÌÐ�ǡǟǠǣ�
y 2015 y condujo a la adopción de la Recomendación 
R204 sobre la transición de la economía informal a la 
economía formal, 2015 (núm. 204). La R204 también 
proporciona directrices para ampliar la protección a 
los trabajadores informales y retira el foco de aten-
ción del discurso de los empresarios que evaden los 
impuestos e infringen las leyes y de los trabajadores 
y unidades económicas vulnerables que necesitan 
protección e incentivos para formalizarse. Una de 
las disposiciones que establece la R204 es la del 
«acceso regulado a la utilización de los espacios 
públicos» para los trabajadores y trabajadoras infor-
males urbanos. Gracias a esta recomendación, y a 
los dos años de deliberaciones que precedieron a 
su adopción, ahora es más probable que el discurso 
sobre la formalización se centre en los derechos, y 
no solo en las responsabilidades, de los trabajadores 
y las empresas informales dentro de este proceso. 
}ĉÅðÑĊ�ÆďĊĮðÌÐī�ă�åďīĉăðšÆðĐĊ�Æďĉď�ķĊ�ĨīďÆÐĮď�
gradual e incremental, y no como un registro o una 
incorporación legal de una sola vez.

La Nueva Agenda Urbana, aprobada en Hábitat III, 
incluye varios artículos que obligan a integrar la 
economía informal en las políticas y planes de las 
ciudades. Además, reconoce que los trabajadores 
informales de cada sector tienen necesidades y 
ÐŘðæÐĊÆðĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮș�ř�Ĩďī�ăď�ĴĊĴď�īÐĪķðÐīÐĊ�ķĊ�
ÆďĊþķĊĴď�ÐĮĨÐÆòťÆď�ÌÐ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÐÆďĊĐĉðÆďĮȘ�'Ċ�
los casos concretos de las personas que trabajan 

Despenalización de los 
trabajadores informales 
y de sus actividades de 
subsistencia y protección 
jurídica contra los abusos 
de la policía, las autoridades 
locales y los empleadores

Nueva York (EE. UU.)

'ă��řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ�UķÐŒ��ďīā�ÌÐÅÐīò�ĨăðÆī�ðĊĉÐÌðĴĉÐĊĴÐ�ă�ďīÌÐĊĊš�
Intro 1116, adoptada en febrero de 2021, que pretende eliminar el límite actual 
ÌÐ�ĨÐīĉðĮďĮ�Ĩī�ă�ŒÐĊĴ�ÌÐ�ăðĉÐĊĴďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ÌÐÅÐīò�ÐĮĴÅăÐÆÐī�ķĊ�
única agencia de aplicación de la ley para coordinar las normativas y eliminar 
de forma permanente la responsabilidad del Departamento de Policía en la 
aplicación de la ley de venta y, al mismo tiempo, establecer un Comité Asesor 
de Venta con múltiples actores.

9ķÐĊĴÐȚ��ĊÆď�TķĊÌðăȘ�9ăðÆāīȘ
}īÅþī�ÌÐĮÌÐ�ÆĮ�ÌķīĊĴÐ�ă�ĨĊÌÐĉð�ÌÐ�ă��Z�A#ȭǠǨȘ

9ķÐĊĴÐȚ�TīĴì��ăĴÐī��ìÐĊ�ř��īďăðĊÐ�wāðĊĊÐīș�ȹ}ìÐ��īÅĊ�AĊåďīĉă�'ÆďĊďĉřȘ��ÆìðÐŒðĊæ�qīďĮĨÐīðĊæ�ĊÌ�}ÐīīðĴďīðă�'ĪķăðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�
:ZO#��A��ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǠȨȘ
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}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ĉÐĊÆðďĊÌď�ÐĊ�ă�ðĊĴīďÌķÆÆðĐĊș�ă�
globalización, el crecimiento urbano y las transforma-
ciones económicas (incluida la llegada de las nuevas 
tecnologías) no solo están provocando cambios 
significativos en los mercados laborales, sino que 
también los están produciendo en los sistemas urbanos 
y territoriales nacionales. La evolución de las jerarquías 
urbanas y territoriales tiene distintas repercusiones en 
las (des)igualdades interterritoriales relacionadas con 
el comercio, el desarrollo económico, la inversión, la 
migración, el medioambiente y la cultura, entre otras 
dimensiones. Ello, a su vez, conduce a desigualdades en 
las oportunidades que tienen los distintos sectores de 
la población para llevar una vida próspera. La creciente 
competencia entre los distintos territorios y el impacto 
de las distintas crisis han llevado a una creciente pola-
rización entre, por un lado, las ciudades y regiones que 
cada vez son más dinámicas y están más integradas en 
ăďĮ�ŦķþďĮ�ÐÆďĊĐĉðÆďĮ�æăďÅăÐĮ�ȧăď�ĪķÐ�ĴðÐĊÐ�ðĉĨÆĴďĮ�
diversos en las dinámicas locales) y, por otro lado, las 
ciudades y regiones estancadas o marginadas79. Esta 
asimetría territorial se ha observado tanto en los países 
económicamente desarrollados como en los países en 
ÌÐĮīīďăăďȘ�wÐ�Ì�ÐĊ�ÐĊĴďīĊďĮ�ĴĊĴď�ķīÅĊďĮ�Æďĉď�Ċď�

79 Para obtener más información sobre las desigualdades territoriales, 
véase la sección 4 del capítulo 2 del presente informe.

ķīÅĊďĮ�ř�ÆďĊÌðÆðďĊ�ă�ðĊĴÐĊĮðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķă-
dades interpersonales en ambos extremos del espectro. 
En la actualidad, existe una necesidad acuciante de 
que todos los niveles de gobierno traten activamente 
ÌÐ�ĨīďĉďŒÐī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÐÆďĊĐĉðÆď�ÐĮĨÐÆòťÆď�ÌÐ�
cada territorio, fomenten un desarrollo territorial más 
equilibrado e incentiven la cooperación horizontal.

5 el camino 
Prosperar hacia 
la igualdad 
interterritorial

9ķÐĊĴÐȚ�LďÆāÐ��ķăÆĊȘ��ĊĮĨăĮìȘ
�ďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÐÌðťÆðďĮȘ�'ĮĴďÆďăĉďș�wķÐÆðȘ
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relevancia de estos territorios. Deben promover una 
mayor solidaridad y resiliencia para responder a las 
presiones de la economía global y al impacto de las 
distintas crisis.

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�ř�ă�ÆķăĴķī�ĪķÐ�ÆďĊåďīĉĊ�
ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ĮķÅĊÆðďĊăÐĮ�ř�ăĮ�ÐĮĴīĴÐæðĮ�ÌÐ�ĨăĊðť-
cación territorial pueden ser totalmente diferentes de 
un país a otro. Por ejemplo, los conceptos «cohesión 
territorial» y «desarrollo equilibrado», que constituyen 
pilares básicos de las instituciones y políticas de la 
�ĊðĐĊ�'ķīďĨÐș�ÌðťÐīÐĊ�ÆďĊĮðÌÐīÅăÐĉÐĊĴÐ�ÌÐ�ăĮ�
ĴīÌðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ĉķÆìĮ�ďĴīĮ�īÐæðďĊÐĮ�
y países, que pueden no haber desarrollado una 
ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�ĴĊ�ðĊĴÐæīă�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�īÐæðďĊă80. 
Paralelamente, algunos países están desarrollando 
políticas urbanas nacionales que, entre otros compro-
misos, incluyen el de dirigir el apoyo nacional a promover 
«políticas y planes de desarrollo territorial integrados, 
policéntricos y equilibrados»81Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ìĮĴ�
la fecha, esta dimensión solo se ha incluido en un 
número limitado de las políticas urbanas nacionales 
desarrolladas82.

De hecho, el potencial de desarrollo de muchas 
localidades y regiones puede verse limitado por las 
estrategias y políticas de arriba abajo, que se han reco-
mendado muchas veces basándose en la idea de que 
ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ÌÐ�ĨīďĉďŒÐī�Ðă�ÌðĊĉðĮĉď�ÐÆďĊĐĉðÆď�ÐĊ�
zonas urbanas y regiones clave acabarán extendiéndose, 
ď�ťăĴī®ĊÌďĮÐș��ăďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮ�īķīăÐĮ�ÆðīÆķĊÌĊĴÐĮ�ř�
�ăĮ�šďĊĮ�ĉÐĊďĮ�ÌðĊ®ĉðÆĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ř�Æďĉď�
ya se ha señalado, esto no es necesariamente cierto 
en todos los casos. Por el contrario, estas políticas 
a menudo han provocado que estas localidades y 
regiones «rezagadas» se traten como obstáculos para 
el desarrollo nacional. 

Los investigadores y los responsables políticos han 
sugerido que, en lugar de limitar el dinamismo econó-
mico y el potencial de crecimiento económico de las 
grandes aglomeraciones urbanas y de las regiones 
dinámicas, «existen oportunidades de crecimiento 
en todos los tipos de regiones»83�ř�ĪķÐ�ȹĴďÌĮ�ȫăĮ�
ĴðĨďăďæòĮ�ÌÐ�ĴÐīīðĴďīðďĮȬ�ĴðÐĊÐĊ�ĨďĴÐĊÆðă�Ĩī�īÐăðšī�
contribuciones sustanciales al crecimiento económico 

ǧǟ�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹ��ĮĴďÆāĴāðĊæ�ďå�'ķīďĨÐĊ��ďìÐĮðďĊ�qďăðÆðÐĮ�ĊÌ�
UĴðďĊă��īÅĊ�ĨďăðÆðÐĮȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�
(Barcelona, 2022).

ǧǠ��ĮĉÅăÐ�:ÐĊÐīă�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮș�ȹtÐĮďăķÆðĐĊ��ȥt'wȥǦǠȥǡǤǥȣȘ�
Nueva agenda urbana» (2017), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ}ķ�U�ă, párrafos 13.e, 95 y 136.

ǧǡ�ȹ�Ċ�ĴďĴă�ÌÐ�Ǣǟ�ĨòĮÐĮ�ȧǣǠ�ɦȨ�ťīĉĊ�ĪķÐ�ÌðĮĨďĊÐĊ�ÌÐ�q�U�ĪķÐ�
ÆķĉĨăÐĊ�ăďĮ�ÆīðĴÐīðďĮ�ÌÐă�Z#wǠǠȘȘǠș�ÐĮ�ÌÐÆðīș�ĪķÐ�īÐĮĨďĊÌÐĊ��ă�ÌðĊ®ĉðÆ�
ÌÐĉďæī®ťÆ�ř�æīĊĴðšĊ�ķĊ�ÌÐĮīīďăăď�ĴÐīīðĴďīðă�ÐĪķðăðÅīÌďȺș�ÐĊȚ�Z�#'ș�
ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ř��ðĴðÐĮ��ăăðĊÆÐș�ȹ:ăďÅă�wĴĴÐ�ďå�UĴðďĊă��īÅĊ�qďăðÆř�ǡǟǡǠȺș�
2021, https://bit.ly/3MlzwnW.

83 OCDE, Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable 
growth (París: OECD Publishing, 2009).

5.1 un desarrollo 
territorial 
equilibrado: 
la necesidad 
de impulsar la 
colaboración 
multinivel, las 
políticas urbanas 
nacionales y 
unos caminos 
de desarrollo 
económico 
específicos para 
cada territorio

La Agenda 2030 ha hecho un llamamiento a reducir 
las desigualdades dentro de los países y entre ellos 
ȧZ#w�ǠǟȨȘ��Ì�ŒÐš�ĮÐ�ÆķÐĮĴðďĊĊ�ĉ®Į�ăďĮ�ÐĊåďĪķÐĮ�
centralizados y verticalistas del desarrollo económico a 
favor de estrategias territoriales basadas en el lugar que 
integren las necesidades y prioridades de los actores 
locales. Los GLR tienen un papel fundamental a la hora 
ÌÐ�ÐĮĴÅăÐÆÐī�Ð�ðĊŦķðī�ÐĊ�ÐĮĴĮ�ÐĮĴīĴÐæðĮ�ÅĮÌĮ�ÐĊ�
Ðă�ăķæīȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ă�īÐÌðĮĴīðÅķÆðĐĊ�ðĊĴÐīĴÐīīðĴďīðă�
de responsabilidades entre distintas jurisdicciones es 
compleja y requiere la colaboración entre entidades 
gubernamentales nacionales, regionales y locales. En 
concreto, implica prestar atención a las relaciones, 
a menudo extractivas, entre territorios urbanos y 
rurales, y superar un enfoque estrecho basado en 
planteamientos desarrollistas y funcionalistas para 
promover una forma más equilibrada de desarrollo 
territorial. Las políticas nacionales y regionales de 
apoyo deben prestar más atención a los esquemas de 
desarrollo local y adaptarlos para reconocer la creciente 

https://bit.ly/3TuVNVl


5 el CamiNo ProsPerar HaCia la igualdad iNterterritorial 

iNForme gold Vi356

ȫĊÆðďĊăȬȺ84. Aun así, tal y como se ha remarcado en 
las secciones anteriores de este capítulo, para que 
el crecimiento económico se traduzca realmente en 
prosperidad debe conllevar mejoras en los pilares de la 
ĨīďĮĨÐīðÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ÌÐÅÐ�ĮķĨďĊÐī�ĴīÅþď�ÌÐ�ĉÐþďī�
calidad, un medioambiente sano, mejores condiciones 
de vida, mejor atención sanitaria, buena educación, 
mayor seguridad, más libertad y mejor gobernanza, 
entre otras mejoras. Para que esto ocurra, es necesario 
promover caminos de desarrollo económico especí-
ťÆďĮ�Ĩī�ÆÌ�ĴÐīīðĴďīðďȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÌÐĮĴÆ�ÐĊ�
la sección 4, Ĩďī�ÌÐťĊðÆðĐĊș�ÌðÆìďĮ�ÆĉðĊďĮ�ÌÐÅÐĊ�
incluir procesos participativos que se basen en las 
percepciones, perspectivas y prioridades de los 
actores económicos locales. También deben incluir 
a poblaciones de todos los géneros y edades, pero 
especialmente a los y las jóvenes, las minorías y las 
poblaciones migrantes, que trabajan tanto en el 
sector formal como en el informal. En resumen, los 
caminos de desarrollo económico adoptados deben 
favorecer un desarrollo económico más integrador. 

La participación de los actores locales en la formulación 
de enfoques de desarrollo económico territorialmente 
ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�åÆðăðĴ�Ðă�ÌðĮÐĎď�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮ�ĪķÐ�īÐŦÐþÐĊ�
con mayor precisión los intereses y prioridades locales. 
De este modo, se garantiza que el crecimiento generado 
por enfoques localizados vaya acompañado, e incluso 
reforzado, por la creación de oportunidades de empleo 

ǧǣ�9Åīðšðď��īÆș�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ř��ĊÌīÑĮ�tďÌīòæķÐšȭqďĮÐș�ȹ}ìÐ��ĮÐ�åďī�
Regional Development Intervention: Place-Based versus Place-Neutral 
Approaches», Journal of Regional Science 52, n.o 1 (30 de agosto de 2012): 
ǠǢǣȭǤǡț�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹwĨÆÐȭ�ăðĊÌ�ĊÌ�qăÆÐȭ�ĮÐÌ�qďăðÆřȚ�AĊðĴðĴðŒÐĮ�åďī�
9ďĮĴÐīðĊæ�AĊĊďŒĴðďĊ�ĊÌ�:īďœĴìȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�
(Barcelona, 2021).

ÌÐ�ÆăðÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ÆďĊĴīðÅķřÐ��ĨīďĴÐæÐī�ăďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮ�
contra la destrucción de empleo, un fenómeno que suele 
acompañar a las crisis, que golpea con mayor dureza a 
ăďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮ�ĉ®Į�ŒķăĊÐīÅăÐĮ�ř�ĪķÐ�ðĊĴÐĊĮðťÆ�ĸĊ�ĉ®Į�
ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ðĊĴÐīĴÐīīðĴďīðăÐĮȘ�wÐ�ì�ĮķæÐīðÌď�ĪķÐ�
Ìī�ĨīðďīðÌÌ��ăĮ�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�ÐÆďĊĐĉðÆĮ�ĪķÐ�īÐŦÐþĊ�
y se basan en las fortalezas y los recursos locales, junto 
ÆďĊ�ăďĮ�ÐĮåķÐīšďĮ�Ĩī�ȹȫĉÐþďīīȬ�Ðă�ÆďĊĴÐŘĴď�ĨīďÌķÆ-
ĴðŒď�ȫăďÆăȬȺ85, facilita el arraigo de estas actividades en 
los territorios que las acogen. A su vez, ello mejora la 
resiliencia del dinamismo económico del territorio ante 
la competencia exterior y la volatilidad de la economía 
mundial, y de este modo aumenta la sostenibilidad de 
los territorios que se estimulan. Estos planteamientos 
también conducen a una distribución más equitativa 
ÌÐ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ÌÐă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ÐÆďĊĐĉðÆď�ĪķÐ�
pueden percibir realmente los habitantes de las 
regiones, las ciudades, los pueblos pequeños y los 
municipios rurales.

5.2 el papel 
que pueden 
desempeñar 
los gobiernos 
regionales en la 
promoción del 
camino Prosperar 
y la reducción de 
las desigualdades 
interterritoriales

wð�ÆķÐĊĴĊ�ÆďĊ� ăĮ�ÆďĉĨÐĴÐĊÆðĮ�ř� ăďĮ� īÐÆķīĮďĮ�
adecuados, los gobiernos regionales tienen una 
posición privilegiada desde la que pueden coordinar y 
fomentar acciones orientadas a la igualdad junto con los 
GLR de su territorio. Este suele ser el caso en los países 

85 Antonio Vazquez-Barquero, «Inward investment and endogenous 
ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȘ�}ìÐ�ÆďĊŒÐīæÐĊÆÐ�ďå�ĴìÐ�ĮĴīĴÐæðÐĮ�ďå�ăīæÐ�ťīĉĮ�ĊÌ�
ĴÐīīðĴďīðÐĮȟȺș�Entrepreneurship & Regional Development 11, n.o 1 (1999): 79-93.

Fuente: Hossam Hassan. Unsplash. 
Esterilización y desinfección de semillas de cebolla en Arab El-Raml, 
TÐĊķťș�'æðĨĴďȘ
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ðÌÐĊĴðťÆī�åķÐĊĴÐĮ�īÐăÐĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăďș�řķÌī��ăďĮ�
territorios a relanzar sus economías y aumentar la inte-
racción entre los entornos rurales y urbanos vecinos86.

Los gobiernos regionales también pueden adaptar 
sus inversiones y dar prioridad a la mejora de las 
infraestructuras estratégicas en los lugares con menos 
ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�ÌÐ�ÐĉĨăÐďȘ�}ðÐĊÐĊ�ķĊ�ĨĨÐă�åķĊÌĉÐĊĴă�
en la mejora de las infraestructuras de transporte y de 
ĴÐÆĊďăďæòĮ�ÌÐ�ă�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ř�ă�ÆďĉķĊðÆÆðĐĊ�ȧ}A�Ȩș�
sobre todo en las zonas rurales. Esto es necesario para 
que su población pueda acceder a servicios de calidad 
ř��ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�ăÅďīăÐĮ�ř�ÐÌķÆĴðŒĮȘ�}ă�ř�Æďĉď�
se analiza en detalle en el capítulo 6, estas inversiones 
�æīĊ�ÐĮÆă�ťþĊ�ĨĴīďĊÐĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�ĪķÐ�ĨķÐÌÐĊ�
agravar las desigualdades interpersonales e interte-
rritoriales existentes o, por el contrario, contribuir a 
reducirlas. Por lo tanto, es de vital importancia que 
los gobiernos regionales promuevan una perspectiva 
socialmente justa y medioambientalmente sostenible 
y ofrezcan un desarrollo territorial integrado a través 
de inversiones en infraestructuras bien estudiadas y 
ĨăĊðťÆÌĮȘ�

En respuesta a los ciclos económicos, muchos 
gobiernos regionales han liderado procesos de 
regeneración y renovación destinados a proteger el 
empleo existente, mejorar su calidad y crear nuevas 
oportunidades de empleo. Las estrategias para lograrlo 
incluyen la participación del sector empresarial local 
en las convocatorias de proyectos y el refuerzo de los 
vínculos con los programas nacionales de desarrollo 
económico sostenible y justo. Los gobiernos regionales 
también pueden promover la creación de clústeres 
regionales en los que participen actores económicos 
e instituciones locales para aprovechar su proximidad 
mutua. Ejemplos de ello son los casos de incubadoras 
de empresas públicas y parques regionales para micro, 
pequeñas y medianas empresas. En esta línea, algunos 
gobiernos regionales han impulsado estrategias de 
especialización inteligente centradas principalmente 
en la investigación y el desarrollo tecnológico. Es el 
caso, por ejemplo, del País Vasco (España), que ha 
impulsado políticas de clústeres para potenciar la 
cooperación entre pequeñas y medianas empresas87. 
Otro ejemplo es el de las regiones de Países del Loira y 
Bretaña (Francia), que actualmente están fomentando 
la cooperación interregional basada en la proximidad 
æÐďæī®ťÆ�ř�ĨīďŒÐÆìĊÌď�ăĮ�ÆďĉĨăÐĉÐĊĴīðÐÌÌÐĮ�
existentes. 

ǧǥ��:O�ș�ȹ:ZO#�A�Ț��ďȭ�īÐĴðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�9ķĴķīÐȘ�}ìÐ�æÐĊÌ�ďå�
metropolises, cities and territories» (Barcelona, 2016), 264-66.

87 Véase: Interreg Europe, «Leveraging Cluster Policies for successful 
ðĉĨăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ďå�tAwǢȺș��ăķĮĴÐīĮǢș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3Miclut. El 
gobierno del País Vasco y otros actores crearon el Grupo Piloto de la 
Industria Vasca 4.0, con clústeres activos dedicados a las tecnologías 
ŒĊšÌĮ�ÌÐ�åÅīðÆÆðĐĊș�ă�ðĊÌķĮĴīð�ÌÐă�ķĴďĉĐŒðăș�ă�ÐĊÐīæò�ř�ăĮ�}A�ȘɁ�Ș

federales, donde los gobiernos estatales disponen de 
una autonomía y unos recursos considerables. Los 
gobiernos regionales pueden actuar como agentes 
determinantes en el diseño y la implementación de 
políticas clave de desarrollo económico; en la gestión de 
las interrelaciones entre las zonas rurales y urbanas, y 
también en la promoción, el diseño y la implementación 
de acciones políticas que incrementen la sostenibilidad 
medioambiental.

Los gobiernos regionales, si trabajan en colaboración 
con los gobiernos locales, pueden desarrollar estrate-
gias adaptadas para abordar las vulnerabilidades locales 
desde una perspectiva global de la heterogeneidad 
territorial. En primer lugar, ello es importante para 
estimular y apoyar a los gobiernos locales y ayudarles 
a adoptar un camino Prosperar que pueda aprovechar el 
potencial de los recursos locales. Entre otras cosas, de 
este modo se puede sacar partido de los conocimientos 
tradicionales de la población local y sus habilidades, 
las condiciones climáticas locales específicas, las 
infraestructuras existentes y las relaciones sociales 
ĨīĴðÆķăīÐĮ�ȧŒÑĮÐ�ă�ĮÐÆÆðĐĊ�ǣȨȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ĨķÐÌÐ�
promover el trabajo local de calidad y, en consecuencia, 
contribuir a aumentar la igualdad de oportunidades 
para que la población de un territorio determinado 
pueda vivir de forma próspera. En segundo lugar, es 
importante evitar que una determinada estrategia 
de desarrollo económico local aplicada en un lugar 
concreto obstaculice las oportunidades de prosperar 
ÐĊ�ďĴīďș�ÌÐ�ĉďÌď�ĪķÐ�ÌðťÆķăĴÐ�ă�ĨďĮðÅðăðÌÌ�ÌÐ�ăďæīī�
un desarrollo territorial equilibrado y sostenible. Ello 
puede ocurrir, por ejemplo, como consecuencia del 
agotamiento de los recursos naturales, de la creación 
de externalidades contaminantes o de distorsiones en 
los mercados laborales de la región que aumenten las 
desigualdades. 

Para promover un enfoque de desarrollo regional 
basado en un crecimiento económico endógeno, justo 
y sostenible medioambientalmente, en la coopera-
ción y en la solidaridad, los gobiernos regionales 
deben crear un contexto más propicio y favorable a 
la innovación y a la productividad y seguir las líneas 
que se han expuesto anteriormente. Los gobiernos 
regionales pueden promover y facilitar las alianzas 
entre instituciones económicas y locales. Pueden 
apoyar la producción local (poniendo especial énfasis 
en las pequeñas y medianas empresas locales) y ofrecer 
ðĊÆÐĊĴðŒďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ř�ťĮÆăÐĮ�Ĩī�ă�ÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�
ĊķÐŒĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�ăďÆăÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐĊ�ðĊŒÐīĴðī�
en programas de formación y educación para mejorar 
ăĮ�ÆķăðťÆÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ă�ĉĊď�ÌÐ�ďÅī�ăďÆă�ř�ă�ÆăðÌÌ�
del empleo. Algunas propuestas para implicar a las 
empresas y actores locales en la mejora de las sinergias 
locales son incentivar la innovación y el intercambio de 
conocimientos para reforzar las capacidades locales, 
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El papel de la cultura en el desarrollo económico 
regional también es importante. Por ejemplo, la 
región de Cuzco (Perú) detectó una oportunidad para 
el crecimxiento económico regional y lanzó en 2021 
el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado. 
Para ello, aprovechó las ventajas comparativas que 
ofrecía su considerable patrimonio histórico y cultural. 
El gobierno regional decidió promover el desarrollo 
responsable de sus atractivos turísticos a través 
de iniciativas como el compromiso de gestionar y 
preservar el patrimonio cultural, natural y arqueológico 
de la región. Ha emprendido esta tarea en colaboración 
con la población local, el gobierno nacional y el sector 
privado. En la misma línea, el caso de San Antonio 
(Chile), que se ha expuesto anteriormente, es un buen 
ejemplo de desarrollo regional y cultural.

En resumen, los esfuerzos de coordinación que 
combinan políticas nacionales y regionales deben 
reforzar las interconexiones y la cooperación entre 
distintos tipos de territorios, como las zonas rurales, 
las áreas metropolitanas y las ciudades intermedias. 
Entonces se consigue promover un desarrollo territorial 
más equilibrado, lo que constituye una condición nece-
saria para que el camino Prosperar contribuya a una 
mayor igualdad urbana y territorial. Estas iniciativas no 
deben marginar a las ciudades intermedias, los pueblos 
pequeños y sus entornos rurales, sino aprovechar 
sus conexiones privilegiadas con las comunidades y 
territorios locales.

5.3 la 
importancia 
de un cambio 
de paradigma 
liderado por 
los glr: hacia 
una mayor 
cooperación 
intermunicipal y 
unas relaciones 
urbano-rurales 
simbióticas y 
no extractivas

Promover la igualdad entre territorios puede resultar 
más difícil para los GLR que hacerlo dentro de su juris-
ÌðÆÆðĐĊ�ÐĮĨÐÆòťÆȘ�OďĮ�:Ot�ðĊÌðŒðÌķăĉÐĊĴÐ�ĴðÐĊÐĊ�ă�
capacidad de promover la redistribución dentro del 
municipio o región que administran, lo que ya es una 
ĴīÐ�ĉķř�ÆďĉĨăÐþ�ÌÐ�Ĩďī�ĮòȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÌďĮ�ď�ĉ®Į�
ĉķĊðÆðĨðďĮ�ď�īÐæðďĊÐĮ�ÐĮĴ®Ċș�Ĩďī�ÌÐťĊðÆðĐĊș�ĮķþÐĴďĮ�
a la administración de distintos GLR. Aun así, los 
GLR pueden hacer frente a las desigualdades inter-
territoriales cambiando la perspectiva del desarrollo 
económico local, pasando de la competencia entre 
distintas localidades y regiones a la solidaridad y la 
cooperación. Ello incluye alejarse de la competitividad 
ťĮÆăș�ÅĮÌ�ÐĊ�ĨīďĨďīÆðďĊī�ŒÐĊĴþĮ�ťĮÆăÐĮ�Ĩī�
atraer a las empresas, y en particular a las internacio-
nales. Este tipo de competencia entre los GLR para 
atraer empresas suele conllevar una reducción de los 
impuestos y del coste unitario del personal, lo que se 
traduce casi inevitablemente en que los GLR dispondrán 
de menos recursos para promover caminos hacia la 
igualdad, y repercutirá en los salarios y los derechos 
laborales de los trabajadores y trabajadoras locales. 

Fuente: Adrien Dascal. Unsplash.
Elaboración de productos incas en Cuzco, Perú.
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ĉðĊÌț�Ĩďī�Ðăăďș�ÐĮĴĮ�ĮďăķÆðďĊÐĮ�ÌÐÅÐĊ�ĨăĊðťÆīĮÐ�
de forma colectiva. La cooperación intermunicipal está 
muy desarrollada en países como España (a través de las 
ĉĊÆďĉķĊðÌÌÐĮȨș�wķÐÆð�ȧåÐÌÐīÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĉķĊðÆðĨðďĮ�
y condados) y EE. UU., y también en muchos países de 
África y América Latina. Las agencias de desarrollo 
económico local antes mencionadas también pueden 
englobar a dos o más municipios. Ejemplos de ello 
serían las que cubren las regiones de Vlore (Albania) 
y wķĉÌūȥqďĉďīŒăþÐ�ȧwÐīÅðȨ91.

Varios ejemplos de diferentes regiones muestran 
enfoques de base local y de colaboración que han 
emprendido los gobiernos, actores comunitarios de 
la sociedad civil y el sector privado. Estos enfoques 
se basan frecuentemente en prácticas tradicionales, 
incluidas las redes familiares y comunitarias, y en 
la complementariedad entre comunidades urbanas, 
periurbanas y rurales para promover una mayor equidad, 
con beneficios económicos, sociales y medioam-
bientales compartidos entre distintos territorios. La 
provincia de Pichincha (Ecuador), cuya capital es Quito, 
la ciudad más grande de Ecuador, tiene un área metro-
politana con una población de más de 2,5 millones de 
habitantes. El gobierno provincial constituyó en 2014 un 
consorcio de GLR para promover acciones estratégicas 
que contribuyeran al desarrollo territorial integral y a 
la economía solidaria. Uno de los programas que se 
pusieron en marcha fue la Estrategia Agroalimentaria de 
QuitoȘ�wÐ�ÅĮĐ�ÐĊ�ă�ÐŘĨÐīðÐĊÆð�ÌÐ�Ǡǧ�ĎďĮ�ÌÐă�Proyecto 
de Agricultura Urbana Participativa e incluyó medidas 
para fortalecer la producción agrícola urbana, ampliar 
el desarrollo agrícola en zonas periurbanas y rurales, 
y desarrollar un hub alimentario y bioferias para la 
comercialización de productos alimentarios locales. 
Los resultados han incluido la formación de 6.000 
empresarios y empresarias en la comercialización de 
ĨīďÌķÆĴďĮ�ř�ă�æÐĊÐīÆðĐĊ�ÌÐ�ǠșǤ�ĉðăăďĊÐĮ�ÌÐ��w#�ÐĊ�
ðĊæīÐĮďĮ�Ĩī�ăďĮ�ĨÐĪķÐĎďĮ�ĨīďÌķÆĴďīÐĮș�Ðă�ǧǣɁɦ�ÌÐ�
los cuales son mujeres. En Izmir�ȧ}ķīĪķòȨș�ă�ÆðķÌÌ�
ha promovido el desarrollo rural mediante «parques 
de maquinaria» que proporcionan tractores y otros 
equipos agrícolas a los pequeños productores, sistemas 
de alerta temprana para la previsión meteorológica 
y formación en buenas prácticas agrícolas. En Seúl 
(República de Corea), el Gobierno Metropolitano de 
wÐĸă�ÆīÐĐ�ÐĊ�ǡǟǠǦ�Ðă�Servicio Público de Comidas para 
ă��ďÐŘðĮĴÐĊÆð��īÅĊȭtķīă. Este programa pretende 
combatir el descenso constante de la población rural 
y las crecientes disparidades económicas entre las 
comunidades rurales y urbanas, que han aumentado 
ÐŘĨďĊÐĊÆðăĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ăďĮ�ĸăĴðĉďĮ�Ǥǟ�ĎďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�
es una respuesta a la creciente preocupación por la 
ĮÐæķīðÌÌ�ř�ă�ðĊďÆķðÌÌ�ÌÐ�ăďĮ�ăðĉÐĊĴďĮȘ�wÐĸă�ì�
establecido acuerdos con otros gobiernos que han 

ǨǠ�9ÐīīĊĊðĊð�ř��ĊšĊÐăăðș�ȹ}ìÐ�īďăÐ�ďå�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
Agencies for Innovation».

wð�ăďĮ�:Ot�ĨīĴðÆðĨĊ�ÐĊ�ÐĮĴďĮ�ĨăĊÐĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�
económico basados en la competitividad fiscal el 
resultado suele ser una «carrera hacia abajo», lo que 
genera situaciones de pérdida a medio y largo plazo. 

La cooperación puede adoptar distintas formas, desde 
la colaboración localizada entre municipios hasta la 
colaboración regional y suprarregional. La cooperación 
intermunicipal�ĮÐ�ÌÐťĊÐ�Æďĉď�Ðă�ĴīÅþď�ÆďĊþķĊĴď�
de varios GLR con el objetivo de prestar un servicio 
público conjunto88. No se trata de un instrumento nuevo, 
sino de un enfoque adoptado por los GLR para reducir 
los costes unitarios y mejorar la calidad del servicio 
a través de economías de escala; para atraer fondos 
de inversión reservados a proyectos de un tamaño 
mínimo determinado (como los Fondos Estructurales 
de la Unión Europea y otros mecanismos de inversión), 
y para mejorar el rendimiento económico a través 
ÌÐ�ķĊ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÆďďīÌðĊÌ�řș�ă�ĉðĮĉď�ĴðÐĉĨďș�
proporcionar una mejor protección medioambiental. 
La cooperación intermunicipal puede tener un único 
ďÅþÐĴðŒď�ÐĮĨÐÆòťÆď�ď�ŒīðďĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐ�
tener lugar de muchas formas distintas. Entre los tipos 
de cooperación se incluyen la gestión conjunta, el 
uso compartido de servicios públicos y la gestión de 
ĮķĊĴďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ķĊ�ÆďĊķīÅÆðĐĊ�ď�ÆďĊ�
poblaciones vecinas. 

En Europa, el proceso de recogida y reciclaje de 
īÐĮðÌķďĮ�ÐþÐĉĨăðťÆ�ķĊ�ĉďÌÐăď�ÌÐ�æÐĮĴðĐĊ�ÆďĊþķĊĴ�
ÅðÐĊ�ÐĮĴÅăÐÆðÌďȘ�qďī�ÐþÐĉĨăďș�Ðă�ǥǢɁɦ�ÌÐ�ăďĮ�řķĊĴ-
ĉðÐĊĴďĮ�ÌÐ�ăĮ�æīĊÌÐĮ�ÆðķÌÌÐĮ�åīĊÆÐĮĮ�ĴīĊĮťÐīÐĊ�
la responsabilidad de la gestión de sus residuos a un 
consorcio de ciudades89Ș�}ĉÅðÑĊ�ìř�ĉķÆìďĮ�ÐþÐĉĨăďĮ�
de ciudades medianas cercanas que unen sus fuerzas 
para compartir determinados servicios públicos, 
como los hospitales. Este planteamiento ha resultado 
especialmente útil para garantizar la prestación de 
servicios durante emergencias complejas como la crisis 
de la COVID-19. Este fue el caso de Kempen (Bélgica), 
donde el modelo de consorcio intermunicipal para la 
prestación de servicios sociales permitió reasignar a 
los trabajadores para hacer frente a los cambios en las 
necesidades de los usuarios, especialmente en rela-
ción con la prestación de cuidados diarios a personas 
mayores dependientes de cuidados90. En estos casos, 
el centro principal de prestación de servicios debe 
estar ubicado en un municipio concreto, pero puede 
dar servicio a todos los municipios de una zona deter-

ǧǧ�wķĮĊĊÐ�>ăĉÐī�ř��īÅī�>ķÐĊĮÆìðăÌș�ȹtÐĉķĊðÆðĨăðĮĴðďĊ�ďå�ĨķÅăðÆ�
services in the EU» (Viena, 2014), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧwǠǢǡĮ.

89 Comisión Europea, «Inter-municipal cooperation among small 
municipalities», Green Best Practice Community, 2022,  
https://bit.ly/3Oe4VKr.

Ǩǟ��:O�ș�TÐĴīďĨďăðĮș�ř�Ow'��ðĴðÐĮș�ȹwÐīŒðÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĊ�ĴðÐĉĨďĮ�
ÌÐ�ÆīðĮðĮȚ�ȠÆĐĉď�ÌĨĴī�ăďĮ�ĉďÌÐăďĮ�ÌÐ�æďÅÐīĊĊšȟȺș�AĊåďīĉÐ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮș�
2022, https://bit.ly/3JQbPWB.

https://bit.ly/3Oe4VKr
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emparejado distritos urbanos con autoridades rurales 
para suministrar comidas a instituciones públicas. 
'ĊĴīÐ�ăĮ�ŒÐĊĴþĮ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ĮðĮĴÐĉ�ťæķī�ķĊ�ÐĊĴďīĊď�
comercial más estable, que ofrece precios justos a los 
productores y alimentos de calidad a los consumidores. 
Ha dado lugar a una reducción de los costes de distri-
bución y del número de intermediarios, y ha fomentado 
el comercio directo entre agricultores y núcleos de 
ĨďÅăÆðĐĊș�ķĊ�ÆďĊĴīďă�ĉ®Į�ÐťÆš�ÌÐ�ă�ÆăðÌÌ�ÌÐ�ăďĮ�
alimentos municipales y normas de seguridad más 
estrictas92. 

La gestión de las relaciones únicas, codependientes 
y simbióticas entre las zonas rurales y urbanas está 
ÆďÅīĊÌď�ÆÌ�ŒÐš�ĉ®Į�åķÐīšȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�ÆďĉĨď-
nente importante de los medios de subsistencia y los 
sistemas de producción en la mayoría de las regiones 
del mundo. Las asociaciones positivas entre las zonas 
urbanas y rurales son fundamentales para preservar los 
recursos clave (como el agua, la tierra, la agricultura y 
los bosques) y para la prestación de servicios e infraes-
tructuras fundamentales para el camino Prosperar. A 
ťĊ�ÌÐ�ÆďĊĮÐæķðīăďș�ĮÐ�īÐĪķðÐīÐ�ķĊ�ÆďďĨÐīÆðĐĊ�ÆĴðŒ�
entre los GLR, las empresas locales y las comunidades 
åÐÆĴÌĮș�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�šďĊĮ�æÐďæī®ťÆĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮș�ř�
una gestión cuidadosa de los recursos naturales y la 
actividad económica, que a menudo están relacionados 
con la agricultura y la ganadería. 

92 CGLU Regiones, «Regional economic development to promote 
endogenous dynamics and territorial solidarity», Repositorio de casos 
GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

ǨǢ��:O�ș�ȹ:ZO#�A�Ț��ďȭ�īÐĴðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�9ķĴķīÐȘ�}ìÐ�æÐĊÌ�ďå�
metropolises, cities and territories», 267-68, 278.

Existen varios ejemplos notables de gestión partici-
pativa de recursos naturales como bosques, masas de 
agua y recursos renovables. La gestión conjunta de las 
ÆķÐĊÆĮ�ìðÌīďæī®ťÆĮ�ĨÐīĉðĴÐ�ă�æÐĮĴðĐĊ�ÆďďīÌðĊÌ�ÌÐ�
los recursos hídricos dentro de los límites de una unidad 
æÐďæī®ťÆ�ÐĮĨÐÆòťÆȚ�ķĊ�ÆķÐĊÆ�ìðÌīďæī®ťÆȘ�qī�
ello, hay que tener en cuenta los distintos componentes 
del ciclo del agua y las interacciones entre los sistemas 
naturales y humanos, y promover un uso equilibrado y 
sostenible de los recursos. Este tipo de operación se ha 
implantado en muchas partes del mundo, como Brasil, 
Francia, Malasia y la cuenca del río Níger. En esta última, 
nueve países comparten un plan de gestión integrada 
ÌÐ�ÆķÐĊÆĮ�ìðÌīďæī®ťÆĮȚ��ĉÐīĸĊș�:ķðĊÐș�Tăðș�UòæÐīș�
�ďĮĴ�ÌÐ�Tīťăș��ÐĊòĊș��ķīāðĊ�9Įďș�UðæÐīð�ř��ìÌȘ

}ă�ř�Æďĉď�ř�ĮÐ�ì�ÐŘĨăðÆÌďș�ĴÐĊÐī�ĉķř�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ă�
cooperación horizontal es fundamental para promover 
un camino Prosperar que ayude a avanzar hacia la 
igualdad relacionada con la actividad económica en 
todo el continuo rural-urbano. Para reducir la pobreza 
rural es muy importante abordar la dependencia de los 
hogares rurales de los empleos urbanos en pequeñas 
šďĊĮ�ķīÅĊĮ�ď�ÌÐ�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÐĮĴÆðďĊăÐĮ�ÌÐ�ĨďÅăÆðĐĊș�
del medio rural al urbano y viceversa. Además, muchas 
zonas urbanas presentan algunas características 
rurales: la dependencia de muchos hogares urbanos con 
bajos ingresos de la agricultura urbana. Por lo tanto, es 
necesario comprender y apoyar plenamente los vínculos 
positivos entre las zonas rurales y urbanas en toda su 
diversidad y promover la participación democrática y 
el liderazgo de base para impulsar alianzas que puedan 
tener un impacto positivo en los distintos territorios. 
Equilibrar las actividades agrícolas y el empleo con 
las actividades no agrícolas y el empleo no agrario es 
esencial para los territorios y para la movilización de los 
actores y las comunidades locales. Los GLR de Francia, 
'ÆķÌďīș�TīīķÐÆďĮ�ř��ďĮĴ�ÌÐ�Tīťăș�Ĩďī�ÆðĴī�ăæķĊďĮ�
ejemplos, han tratado de promover la cooperación entre 
los agricultores locales, los mercados urbanos locales, 
las escuelas y las empresas que trabajan en sectores 
tradicionales poniendo en contacto a los sistemas 
ÌÐ�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ăďÆăÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ăď�ìĊ�ÆďĊĮÐæķðÌď�
mediante la promoción de modelos de producción alter-
nativos que tienen el objetivo de garantizar la seguridad 
alimentaria y aumentar la contribución de la agricul-
tura a la economía de su territorio (por ejemplo, las 
«agroaldeas» en KwaZulu-Natalș�wķÌ®åīðÆȨ93. Al mismo 
tiempo, los factores institucionales, las limitaciones 
ĊďīĉĴðŒĮ�ř�ăďĮ�ÆķÐăăďĮ�ÌÐ�ÅďĴÐăă�ĨďăòĴðÆďĮș�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�
información asimétricos, la falta de cooperación entre 
las instituciones y los actores implicados, y la fragmen-
tación del proceso de formulación de políticas pueden 
åÐÆĴī��ă�ÐťÆÆð�ÌÐ�ăĮ�ăðĊšĮ�ķīÅĊďȭīķīăÐĮȘ��Ċ�
camino Prosperar que tenga el objetivo de reducir las 
desigualdades interterritoriales debe tener en cuenta 
todos estos factores.

9ķÐĊĴÐȚ�w}t''}U'}�A#'���Ș�OÐðåĮď�}ìďĊȘ�tÌðďȭ�ĊÌȘ
Una vendedora ambulante de Phnom Penh, Camboya, se 
ÌìðīðĐ��ă�ďīæĊðšÆðĐĊ�A#'�ș�ĉðÐĉÅīď�ÌÐ�wĴīÐÐĴUÐĴș�ř�ĮÐ�ì�
convertido en una líder comunitaria.
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Este capítulo ha desarrollado un enfoque amplio e inte-
grador de la prosperidad como camino hacia la igualdad 
ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðă�ĪķÐ�Œ�ĉ®Į�ăă®�ÌÐ�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ĴīÌð-
cional de crecimiento económico, limitada y que hasta 
ìďī�ìÅò�ĮÐīŒðÌď�Æďĉď�ĨīðĊÆðĨă�þķĮĴðťÆÆðĐĊ�Ĩī�
Ìðīðæðī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ķīÅĊďȘ�tÐÌÐťĊðī�ă�ĨīďĮĨÐīðÌÌ�
implica cuestionar tanto las características estruc-
turales de nuestras economías como las premisas 
de valor en las que se basan. Por lo tanto, construir 
un camino Prosperar para lograr una mayor igualdad 
urbana y territorial significa centrar los esfuerzos 
políticos y los recursos en establecer y consolidar los 
pilares necesarios para que las personas vivan vidas 
plenas. Esta perspectiva es fundamental tanto para la 
�æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�Æďĉď�Ĩī�
la Nueva Agenda Urbana. Los pilares de la prosperidad 
incluyen ingresos estables, trabajo digno, medios de 
subsistencia seguros y la capacidad de participar en 
la gobernanza urbana, así como la formulación de polí-
ticas de manera inclusiva, sostenible y participativa. Al 
mismo tiempo, impulsar el camino Prosperar para lograr 
la igualdad implica reconocer que la prosperidad es 
ÌðĊ®ĉðÆș�ĪķÐ�ĮðæĊðťÆ�ÆďĮĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�Ĩī�ĨÐīĮďĊĮ�
distintas y en lugares diferentes, y que es procesual, 
ya que evoluciona con el tiempo y según el contexto. 

En consecuencia, los GLR se encuentran en una posi-
ción privilegiada para promover un camino Prosperar 
capaz de responder a las necesidades de poblaciones 
diversas y de proporcionarles lo que necesitan y les 
importa, incluidos medios de subsistencia seguros 
y de buena calidad. A partir de esta premisa, este 
capítulo ha propuesto funciones concretas que los 
GLR pueden desempeñar para impulsar el camino Pros-
perar, incluyendo la promoción de oportunidades de 
empleo de calidad, un desarrollo económico endógeno 

justo y sostenible y unos sistemas territoriales más 
equilibrados. 

Para ello, el capítulo ha comenzado con un plantea-
miento general de la compleja relación que existe entre 
las ciudades, sus territorios y el crecimiento económico. 
�ďĊĴīīðĉÐĊĴÐ��ăď�ĪķÐ�ťīĉĊ�ăæķĊĮ�ÌÐ�ăĮ�ĴÐďīòĮ�
más populares de las escuelas de pensamiento econó-
mico dominante (que el crecimiento económico de las 
zonas urbanas de rápido crecimiento y de las pobla-
ciones más ricas se extenderá hacia las zonas menos 
dinámicas y a los ciudadanos y ciudadanas más pobres), 
el capítulo ha destacado que la aglomeración urbana 
y el crecimiento económico han tendido a generar 
más desigualdad. Las ciudades se han convertido en 
los lugares donde la desigualdad se reproduce, tanto 
dentro de las ciudades como entre las ciudades y las 
zonas rurales vecinas. Ello ha sido, en gran medida, 
resultado del desarrollo y la coordinación territorial 
basados en los principios neoliberales de la compe-
tencia. Esto ha alimentado las desigualdades sociales 
entre la población, y las desigualdades espaciales entre 
los lugares, a escala de barrio, de ciudad, regional y 
nacional. 

El aumento de las desigualdades que se ha producido en 
las últimas décadas, tanto entre territorios como dentro 
de ellos, ha estado vinculado a factores fundamentales 
de la economía de mercado. La liberalización de las 
economías impulsada por las políticas en favor de la 
acumulación capitalista ha sido la consecuencia más 
notable de la desregulación de los mercados de bienes, 
ĮÐīŒðÆðďĮ�ř�ťĊĊšĮȘ�'ĮĴÐ�ìÐÆìďș�ÐĊ�ÆďĉÅðĊÆðĐĊ�ÆďĊ�
Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ăĮ�}A��ř�ăĮ�ðĊĊďŒÆðďĊÐĮ�ÐĊ�Ðă�®ĉÅðĴď�
del transporte, y respaldado por la globalización, ha 
transformado profundamente los mercados de trabajo. 
}ăÐĮ�ĴīĊĮåďīĉÆðďĊÐĮ�ìĊ�ìÐÆìď�ĪķÐ�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�

6 Conclusión



6 CoNClusióN

iNForme gold Vi362

En este sentido, el capítulo ha explorado las diferentes 
estrategias que cada nivel de gobierno puede promover 
para reducir las desigualdades interterritoriales. Entre 
ellas se incluye la promoción de estrategias nacionales 
que promuevan activamente un desarrollo territorial 
más equilibrado y policéntrico, y que tengan en cuenta 
el diálogo con los GLR. Las políticas urbanas nacio-
nales y las políticas territoriales (como las políticas de 
cohesión regional de la Unión Europea) han destacado 
como herramientas que contribuyen a este objetivo y, 
ă�ĉðĮĉď�ĴðÐĉĨďș�ĉÐþďīĊ�ă�ÐťÆÆð�ÌÐ�ă�æďÅÐīĊĊš�
ĉķăĴðĊðŒÐăȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ì�ìÐÆìď�ìðĊÆĨðÑ�ÐĊ�ă�ĨďĮðÆðĐĊ�
estratégica de los gobiernos regionales a la hora de 
ĨīďĉďŒÐī�Ðă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ÐĊÌĐæÐĊď�ÐĮĨÐÆòťÆď�ÌÐ�ÆÌ�
territorio. Los gobiernos regionales pueden conseguirlo 
si apoyan a los gobiernos locales para que se produzca 
un cambio de cultura basado en alejarse de los enfoques 
centrados en la competitividad que crean escenarios 
de pérdida a medio y largo plazo. En su lugar, deben 
promover enfoques de desarrollo económico basados 
en la solidaridad y la cooperación. El capítulo también 

laborales sean cada vez más precarios y segmentados. 
Ello se debe a que estas transformaciones normalmente 
se han producido sin protección social ni políticas de 
redistribución, lo que ha afectado a los trabajadores y 
trabajadoras de diferentes maneras, según sus iden-
tidades sociales y el lugar en el que se encuentre su 
ÐĉĨăÐďȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ĮÐĎăÌďș�ă�ÌÐĮīÐæķăÆðĐĊ�ÌÐ�
los mercados muchas veces también ha conllevado la 
desregulación de la mano de obra para reducir los costes 
de producción. Ello ha afectado a los derechos de los 
trabajadores urbanos y ha repercutido negativamente en 
sus condiciones de vida y de trabajo. Las estructuras de 
producción basadas en la subcontratación y el despla-
zamiento del empleo a lugares donde se pagan salarios 
más bajos (lo que se correlaciona con menos derechos 
de los trabajadores) han establecido salarios bajos y 
han creado una mayor inseguridad en estos territorios. 
Esto ha vinculado dichos territorios afectados con los 
niveles inferiores de las cadenas de valor, ha creado 
dependencia de la trayectoria y ha consolidado las 
desigualdades entre los distintos territorios.

9ķÐĊĴÐȚ�OȾZÌřĮĮÑÐ��ÐăăÐȘ��ĊĮĨăĮìȘ
qīĪķÐ�9ďīÐĮĴăș�wĊĴðæďș��ìðăÐȘ
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ha destacado que los gobiernos locales tienen un papel 
clave en la consolidación y expansión de esta cultura. 
wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�Ĩī®ÆĴðÆ�ÆÌ�ŒÐš�ĉ®Į�åīÐÆķÐĊĴÐ�ĪķÐ�
se lleva a cabo a través de diferentes modalidades de 
cooperación intermunicipal. 

Además, las estructuras de producción han llevado a 
la precarización y al aumento del empleo informal. La 
ĨīÐÆīðÐÌÌ�ĮÐ�ì�ÐŘĨĊÌðÌď�Æďĉď�īÐĮķăĴÌď�ÌÐ�ă�ŦÐŘð-
bilización de los contratos de trabajo y de la expansión 
ÌÐ�ă�ÐÆďĊďĉò�ÆďăÅďīĴðŒ�ȧĨīďĨðÆðÌ�Ĩďī�ăĮ�}A�Ȩș�ĪķÐ�
en muchas partes del mundo no está regulada. Estas 
formas de empleo son cada vez más comunes tanto en 
Ðă�ĊďīĴÐ�Æďĉď�ÐĊ�Ðă�Įķī�æăďÅăȘ�wķ�ķĮď�ȧř�ÅķĮďȨ�ðĉĨăðÆ�
que los trabajadores y trabajadoras se contratan como 
personal autónomo o como empresas unipersonales. 
'ăăď�ĮðæĊðťÆ�ĪķÐ�ăĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�ÆďĊĴīĴĊĴÐĮ�ĴðÐĊÐĊ�
pocas obligaciones laborales, si es que tienen alguna, 
como los pagos a la seguridad social o a los fondos 
de pensiones. A su vez, ello restringe el acceso de 
los trabajadores a las redes públicas de seguridad, 
que incluyen la prestación de una atención sanitaria 
adecuada, permisos retribuidos, protección contra 
la pérdida de salario en caso de despido, accidentes 
y vejez. Este hecho es especialmente importante a 
medida que las crisis mundiales, incluidas las conmo-
ciones económicas y no económicas, se hacen más 
frecuentes e intensas. Además, la elevada proporción 
actual de trabajo temporal, ocasional e informal, así 
Æďĉď�ă�ĴĮ�ÌÐ�ÌÐĮÐĉĨăÐďș�ÌðťÆķăĴĊ�ĪķÐ�ăďĮ�ĴīÅþ-
ÌďīÐĮ�ĮÐ�ďīæĊðÆÐĊ�ř�ÐĊĴÅăÐĊ�ķĊ�Ìð®ăďæď�ĮďÆðă�ĮðæĊðť-
cativo, productivo e integrador. Por otra parte, la falta 
de relaciones laborales reguladas afecta de manera 
diferente a las distintas poblaciones en función de su 
identidad social. El capítulo pone énfasis en el empleo 
informal, los trabajadores migrantes, el trabajo infantil 
y el trabajo en régimen de servidumbre, y remarca 
detalladamente que el género atraviesa estos grupos 
ř�ťĊš�ř�ăðĉÐĊĴ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�
importante señalar que los trabajadores de la economía 
informal, y sobre todo las mujeres (que constituyen la 
mayor proporción de trabajo del sector informal), son las 
personas más vulnerables en tiempos de crisis mundial 
ř�ăĮ�ĪķÐ�ĮďĨďīĴĊ�Ðă�ĨÐĮď�ÌÐă�ÌÑťÆðĴ�ÌÐ�ĴīÅþď�ÌðæĊďȘ�

Como respuesta a estas tendencias, el capítulo ha 
identificado estrategias para la igualdad urbana y 
territorial que pueden fomentar los GLR. El capítulo 
ha prestado especial atención al desarrollo económico 
local como impulsor de un crecimiento económico 
ĉ®Į�ðĊÆăķĮðŒď�ř�ÐĊÌĐæÐĊďȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ì�ÌÐĉďĮĴīÌď�
ĪķÐ�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÐÆďĊĐĉðÆď�ĨăĊðťÆÌď�ř�æÐĮĴðďĊÌď�
localmente tiene más probabilidades de aprovechar los 
ĨķĊĴďĮ�åķÐīĴÐĮ�ř�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ÌÐ�ķĊ�Æďĉķ-
nidad y un territorio, así como de proteger y mejorar su 
patrimonio medioambiental y cultural. Para lograrlo, los 
GLR pueden promover el DEL basado en alianzas entre 

sectores, con las comunidades locales y los actores 
īÐăÐŒĊĴÐĮș��ťĊ�ÌÐ�ĉÐþďīī�ă�ÆăðÌÌ�ÌÐă�ÐĉĨăÐď�ř�
reducir la pobreza. Los GLR también pueden trabajar 
para favorecer la sostenibilidad medioambiental y la 
inclusión de los grupos marginados, y en particular de 
las mujeres, los y las jóvenes, las personas mayores, las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y la 
ĨďÅăÆðĐĊ�O:�}sA�ɎȘ�:īÆðĮ��ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�ÆďĊÆīÐĴĮș�
el capítulo ilustra que los GLR deben trabajar activa-
mente para crear empleo de calidad y detalla cómo 
pueden hacerlo. Ello implica impartir formación para 
el desarrollo de capacidades, invertir en la mejora de 
infraestructuras con gran densidad de mano de obra 
que emplee a personal local y aplicar la contratación 
pública inclusiva. El capítulo también destaca el papel 
que pueden desempeñar las ADEL en la dirección y 
actualización de las prácticas y herramientas de DEL. 

}ĉÅðÑĊ�ĮÐ�ì�ĨīÐĮĴÌď�ÐĮĨÐÆðă�ĴÐĊÆðĐĊ�� ăĮ�
distintas formas en que los GLR pueden promover las 
modalidades de economía social y solidaria. Pueden 
incluir la promoción de cooperativas, asociaciones, 
organizaciones sin ánimo de lucro y contratación 
comunitaria. De este modo, los GLR pueden promover 
modelos de producción más conscientes con la 
situación local y que fomenten la circularidad. Estos 
tienden a ser más sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental y, en algunos casos, como la formali-
zación de la actividad de recogida de residuos, también 
pueden contribuir a la mejora de las condiciones de 
ÐĉĨăÐď�ăďÆăÐĮȘ�wð�ĮÐ�ÆďĉĨīďĉÐĴÐĊ�ÆďĊ�ă�'wwș�ăďĮ�
GLR también pueden promover circuitos de producción 
más cortos capaces de reducir las huellas de carbono 
al tiempo que aumentan la demanda de productos 
ăďÆăÐĮ�ř�ĴĉÅðÑĊ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ăďÆăÐĮȘ���Įķ�ŒÐšș�ÐĮĴďĮ�
pueden revertir en la creación de más empleo local de 
calidad e infraestructuras. Los GLR también pueden 
ďīðÐĊĴī�ăĮ�ĉďÌăðÌÌÐĮ�ÌÐ�'wwș�ĪķÐ�ĉķÆìĮ�ŒÐÆÐĮ�
están integradas en las luchas de los movimientos 
sociales, para alejarse de «los problemas de siempre» 
y transformar las relaciones y actividades sociales y 
económicas existentes, lo que se traduce en una mejor 
gobernanza urbana. El capítulo también ha analizado 
ŒīðďĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�ĨķÐÌÐĊ�
ĨăðÆī�Ĩī�ĨīďĉďŒÐī�ăĮ�Z'wwș�Æďĉď�ăďĮ�ÅďĊďĮ�ÌÐ�
impacto social, la inversión de impacto, las monedas 
sociales, la donación de impuestos y el crowdfunding. 

El capítulo también ha alentado a los GLR, y de hecho 
a todos los niveles de gobierno, para que se compro-
metan activamente con los marcos normativos para 
hacerlos más transparentes y que sirvan como caminos 
hacia una mayor igualdad urbana y territorial. En 
concreto, los GLR deben actualizar los reglamentos y 
ordenanzas obsoletos que obstaculizan el desarrollo de 
las empresas y el reconocimiento de los productores 
ř�ĨīďÌķÆĴďīĮ�ðĊåďīĉăÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ÌÐÅÐĊ�ĨīďĉďŒÐī�
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normativas sobre el uso del espacio público, que deben 
tener en cuenta, por un lado, que muchas empresas no 
tienen otro lugar desde el que operar y, por otro, que los 
espacios públicos también deben atender las necesi-
dades de la población en general. Las experiencias que 
se destacan demuestran que los GLR han conseguido 
salvar los medios de subsistencia protegiendo el ejer-
cicio seguro de actividades económicas en espacios 
públicos, como se hizo evidente durante la pandemia 
de COVID-19. Los gobiernos también deben revisar las 
normativas en materia de vivienda y las políticas de 
suelo y asegurarse de que tienen en cuenta el creciente 
número de empresas con sede en el mismo domicilio. 
wķ�ĊĸĉÐīď�ì�ķĉÐĊĴÌď�ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ�ÌÐĮÌÐ�
el inicio de la pandemia de la COVID-19 y actualmente 
incluye a trabajadores de ingresos altos, medios y bajos. 
Los GLR pueden desempeñar un papel estratégico a la 
hora de estimular el crecimiento endógeno si aseguran 
lugares donde las personas puedan vivir y trabajar. Esto 
puede lograrse mediante políticas de uso del suelo y 
ĊďīĉĴðŒĮ�ÌÐ�šďĊðťÆÆðĐĊ�ďīðÐĊĴÌĮ��ă�ðæķăÌÌȘ�wÐ�
trata de un tema especialmente importante para los 
trabajadores de ingresos medios y bajos, sobre todo 
si operan en el sector informal.

El capítulo ha puesto asimismo de relieve que los GLR 
pueden integrar condiciones de empleo de calidad en 
todas las estrategias dirigidas por los GLR descritas 
anteriormente. Dichas estrategias pueden estar rela-
cionadas con la promoción de las microempresas y las 
ĨÐĪķÐĎĮ�ř�ĉÐÌðĊĮ�ÐĉĨīÐĮĮș�ă�'ww�ř�ă�ÐÆďĊďĉò�
circular; con el diálogo social y el reconocimiento y la 
formalización del trabajo informal; con, el respaldo 
ÌÐ�ăĮ�Zw��ř�ăĮ�ZU:ș�ř�ÆďĊ�Ðă�ÆďĉĨīďĉðĮď�ÆďĊ�ăďĮ�
ÆďĊŒÐĊðďĮ�ÌÐ�ă�ZA}ș�ÐĊĴīÐ�ďĴīďĮȘ�qīďĉďŒÐī�Ðă�ÐĉĨăÐď�

de calidad incluye fomentar la resiliencia y unas condi-
ÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ĮÐæķīĮ�ř�ĮăķÌÅăÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ðĉĨăðÆ�
facilitar la participación de las microempresas y las 
pequeñas empresas en la gobernanza local y garantizar 
la inclusión de los grupos estructuralmente discrimi-
ĊÌďĮș��ŒÐÆÐĮ�ĉÐÌðĊĴÐ�ă�ÆÆðĐĊ�ťīĉĴðŒȘ�OďĮ�:Ot�
tienen un papel clave a la hora de fomentar un cambio 
de cultura. Pueden promover un entorno político y 
jurídico propicio, además de proporcionar instrumentos 
de contratación pública que dejen de lado los enfoques 
ĴīÌðÆðďĊăÐĮ�ÆÐĊĴīÌďĮ�ÐĊ�Ðă�ĨīÐÆðď�ÐĊ�ÅÐĊÐťÆðď�ÌÐ�ă�
ĨīďĉďÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ðæķăÌÌ�Æďĉď�īÐĮķăĴÌď�ťĊăȘ�

El capítulo también ha destacado diferentes estrategias 
a través de las cuales los GLR pueden ampliar la cober-
Ĵķī�ÌÐ�ă�ĮÐæķīðÌÌ�ĮďÆðăȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�ÐăÐĉÐĊĴď�
fundamental para contribuir al avance de la igualdad 
urbana y es algo a lo que tiene acceso menos de la mitad 
de la población mundial. Estas estrategias incluyen la 
ampliación de la cobertura del seguro del personal para 
los trabajadores y trabajadoras que, aunque no estén 
directamente empleados por el gobierno local, tienen 
condiciones laborales que pueden estar sujetas al 
ÆďĊĴīďă�ď�ă�ðĊŦķÐĊÆð�ĉķĊðÆðĨăȘ�}ĉÅðÑĊ�ðĊÆăķřÐĊ�ĪķÐ�
ăďĮ�:Ot�ÌÐťÐĊÌĊ�ř�ĊðĉÐĊ�ďťÆðăĉÐĊĴÐ��ăĮ�ÆďĉĨ-
ĎòĮ�ÌÐ�ĮÐæķīďĮ��ÌÐĮīīďăăī�ĨīďÌķÆĴďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�
para los trabajadores más pobres. Asimismo, abarcan 
ă�ÆďăÅďīÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�:Ot�ÆďĊ�ăĮ�Zw�ș�Æďĉď�ř�ìÆÐĊ�
w#A�ř�ďĴīĮ�åÐÌÐīÆðďĊÐĮ�ř�ĮďÆðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĴīÅþÌďīÐĮ�
pobres, para ofrecer planes de protección social. Para 
que los GLR establezcan un camino Prosperar hacia la 
igualdad, primero tienen que desarrollar mecanismos 
ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ĪķÐ�ĨďřÐĊ��ăĮ�ÐĉĨīÐĮĮ�ðĊåďīĉăÐĮ�ř�
ÆīÐÐĊ�ÆðÆăďĮ�ŒðīĴķďĮďĮ�ÌÐ�ÆďĊťĊšș�ðĉĨăðÆĊÌď��ă�
sociedad civil y al sector informal.

Fuente: Paris Borgohain. Unsplash.
Una trabajadora en Koinpur, India.
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resumen
ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĊÐÆÐĮīðș�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ÆĨÆðÌÌÐĮ�
locales y la existencia de marcos legales e institucio-
nales que apoyen el proceso. En él se resumen una serie 
de experiencias prometedoras, como las iniciativas 
lideradas por las «Ciudades por los derechos humanos» 
y por GLR comprometidos con la transparencia, la 
rendición de cuentas, el gobierno abierto y la lucha 
contra la corrupción. Estas experiencias muestran 
diferentes formas de enfrentar la captura por la élite 
de los procesos participativos, las formas meramente 
simbólicas de participación y la cooptación clientelar 
de los grupos marginados. Van desde la instauración de 
cuotas políticas y la generación de alianzas con comuni-
dades marginadas hasta la creación de departamentos y 
mecanismos de coordinación para abordar las desigual-
dades de forma intersectorial, el reconocimiento de 
las diversas formas de conocimiento y mecanismos 
de recopilación de datos por parte de la sociedad civil, 
y la incorporación de valores democráticos y enfoques 
integrales basados en los derechos en todas las acti-
vidades, entre otros. 

El capítulo reconoce los desafíos relativos a la aplicación 
de estos principios y mecanismos, especialmente en 
ciudades y territorios muy desiguales. Estos retos son 
aún mayores cuando se combinan con otras crisis. Por 
ejemplo, la pandemia de COVID-19 a veces se ha tomado 
como excusa para restringir los derechos democráticos, 
y muchos gobiernos han aumentado las restricciones a 
los medios de comunicación y a la expresión personal, 
como también han incrementado la vigilancia y han 
limitado sus mecanismos de transparencia, a menudo 
aprovechando sus poderes relativos a los estados de 
emergencia. Con el objetivo de superar todos estos 
retos, el capítulo ofrece un debate sobre los elementos 
que deben incorporar las prácticas y estrategias demo-
cráticas: ofrece soluciones adaptadas al contexto 
ăďÆă�ĪķÐ�ĨķĊĴĊ��īÐĊďŒī�ă�ÆďĊťĊš�ř�īÐŒðĴăðšī�Ðă�
compromiso ciudadano con las democracias locales.

El fortalecimiento de la democracia es una condición 
fundamental para avanzar en la igualdad urbana y 
territorial. Las instituciones democráticas locales que 
rinden cuentas y están abiertas a todos los ciudadanos 
y ciudadanas, así como a otros actores locales, son 
cruciales para mejorar los medios de vida, la prestación 
de servicios públicos y la protección de los derechos 
humanos. Las normas tanto informales como formales 
ĨķÐÌÐĊ�ťĊšī�ĮðĉķăĴ®ĊÐĉÐĊĴÐ�Ðă�ĨďĴÐĊÆðă�ÌÐ�ă�
democracia para abordar las desigualdades entre 
grupos. Estas dinámicas también suelen tener lugar 
con respecto a quién puede votar y a la naturaleza de 
los sistemas de votación locales. En un contexto de 
crecientes desigualdades de ingresos (y de históricas 
tensiones sobre recursos, identidades y derechos), la 
tarea de fortalecer la democracia es una batalla ardua 
que requiere múltiples estrategias. 

El capítulo 9, Democratizar, analiza una serie de «inno-
vaciones democráticas» que permiten a los gobiernos 
locales y regionales (GLR) promover la participación de 
los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones 
democráticas, abordar las desigualdades existentes 
en cuanto a voz y poder político, y enfrentar la discrimi-
nación, las desigualdades de riqueza y la segregación 
espacial en las ciudades y los territorios. Estas inno-
vaciones democráticas se producen al menos en tres 
niveles diferentes: espacios deliberativos, espacios 
participativos y espacios de gobernanza colaborativa. 
A partir de estos distintos ámbitos, el capítulo examina 
nuevas formas y mecanismos de deliberación, partici-
pación y colaboración a escala local, así como el modo 
en que los GLR pueden democratizar sus formas de 
entender y enfrentar las desigualdades urbanas y terri-
toriales. Para que estos mecanismos logren un cambio 
transformador, el capítulo analiza cómo reconocer las 
diversas necesidades y aspiraciones de los diferentes 
grupos, así como garantizar un enfoque adaptado al 
territorio en cuestión. En otras palabras, destaca que 
la democratización solo resulta un proceso válido si no 
deja atrás a nadie ni ningún lugar. 

El capítulo demuestra que una condición previa para 
que estas innovaciones democráticas tengan éxito es 
el establecimiento de un entorno favorable, que incluya 
una clara descentralización de poderes, junto con la 



Procesos deliberativosInstitucionalización de la democracia local Procesos participativos

Países en 2022:a 

Países con disposiciones legales
para la democracia directae

El 86 % de los procesos deliberativos

Los minipúblicos han crecido exponencialmente desde los años 1970:i

83 países
considerados libres

56 países considerados
no libres 

56 países considerados 
parcialmente libres

La proporción de la población mundial que vive en 
países «no libres» es la más alta desde 1997:a

Los referéndums opcionales 
son la forma institucionalizada más 
común de democracia directa a 
nivel local  (existen en el 31 % de los 
países).f

'Ċ�ǡǟǡǟș��åīðÆ�ř��ĮðȭqÆòťÆď�ĮÐ�ĮðĴķīďĊ�Ĩďī�
debajo de la media mundial en cuanto a la libertad de 
las elecciones regionales y locales.b

fueron promovidos por ciudades y regiones (de un total de 566 iniciativas recogidas 
en los países de la OCDE en 2021, aplicadas entre la década de 1980 y 2021).g

Régimen híbrido

tÐĊÌðĉðÐĊĴď�ÅþďȥÌÐťÆðÐĊĴÐ

Régimen autoritario

Rendimiento medio
Rendimiento alto

Media mundial

América del Norte obtuvo la mayor puntuación en 
democracia local:b

0,32/1

0,48/1

0,38/1

Casi 4 de cada 10

38 % 0,87/1

En 2020, los regímenes democráticos y no democráticos eran
los siguientes:c

En 2018, el 20 % de los alcaldes del 
mundo eran mujeres.d

48 países
tienen disposiciones
a nivel regional

Basado en un análisis de 184 países

65 países
tienen disposiciones 
a nivel local

Por ejemplo, para 
institucionalizar 
los referéndums, 
iniciativas ciudadanas, 
iniciativas de 
agenda, referéndums 
revocatorios...

Otros

13 %
Infraestructura

Referéndum opcional

Múltiples respuestas

8 %
Sanidad

41 %
Otros

Referéndum revocatorio

Sin datos

12 %
qăĊðťÆÆðĐĊ�ÐĮĴīĴÑæðÆ

Referéndum obligatorio

No

26 %
qăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊòĮĴðÆ

Los ámbitos que se abordan con más frecuencia a través de procesos deliberati-
vos en los países de la OCDE son:h

100

28 Principalmente en Alemania

163 Europa, EE. UU., Australia, Nueva Zelanda y otros
81 Alemania, Dinamarca y EE. UU.

663

200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200

1980
1990

2000
2010

2020 1.217

Más de 11.600 experiencias entre 1990 y 2020
Los GLR son quienes principalmente promueven los presupuestos participativos en 
las diferentes regiones del mundo. Los siguientes datos representan más de 11.600 
experiencias entre 1990 y 2020 y el porcentaje promovido por los GLR por región:j

Australia 100 %
12 experiencias

América del Sur 97 % | 3.061 experiencias

Europa 62 %
4.577 experiencias

África 86 % | 955 experiencias

Asia 98 %
2.773 experiencias

América Central y el 
Caribe 100 %
134 experiencias

EE. UU. 48 %**
172 experiencias

*No hay datos disponibles para los otros
países de Oceanía y de América del Norte
**El 52 % son desarrolladas por las escuelas

33 %

67 % 74 %

26 %Proporción 
global de 

mujeres en los 
gobiernos

localesd   

Proporción 
global de 
mujeres en los 
parlamentos 
nacionalesd

Basado en un análisis de 135 países:

61 países a nivel regional y 53 
a nivel local no tienen ningún 
tipo de disposición legal para la 
democracia directa.e

29 %

42 %

29 %

Tendencias de la democracia en el mundo
Representación desigual de mujeres
y hombres en los gobiernos locales

¿Por qué democratizar?



Fomentar un entorno favorable para la 
democracia local y la descentralización 
mediante marcos de gobernanza propi-
cios que garanticen la celebración de 
elecciones locales periódicas y promue-
van diversas formas de participación 
ciudadana desde un enfoque basado 
en los derechos. Ello implica reconocer 
las asimetrías de poder y alejarse de 
las formas de participación formales y 
meramente simbólicas, así como de la 
cooptación, que a menudo conducen a 
la captura por parte de las élites.

Fomentar espacios de colaboración 
para coproducir servicios con la so-
ciedad civil y de forma transversal. Ello 
conlleva promover el empoderamiento 
de las comunidades, la rendición de 
cuentas por parte de los GLR y los en-
foques intersectoriales. Las alianzas 
dirigidas por la comunidad y la finan-
ciación comunitaria pueden contribuir 
a establecer vínculos sólidos para un 
compromiso a largo plazo.

Adoptar un enfoque interseccional en 
las políticas y la programación en torno 
a la participación que permita reconocer, 
valorar y desarrollar las capacidades de los 
grupos estructuralmente discriminados. 
Ello implica facilitar activamente su par-
ticipación en procesos inclusivos, delibe-
rativos y transparentes desde el territorio.

Camino 
Democratizar
#ÐĉďÆīÆð�ĨīĴðÆðĨĴðŒș�
ÌÐăðÅÐīĴðŒ�ř�ÆďăÅďīĴðŒ

Promover la transparencia, la rendición 
de cuentas, la gobernanza abierta y la 
lucha contra la corrupción como aspectos 
fundamentales para generar confianza y 
aumentar el compromiso ciudadano.

¿Cómo podemos contribuir con prácticas e 
innovaciones democráticas locales a abordar las 
complejas desigualdades multidimensionales y a dar 
Œďš��ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÐĮĴīķÆĴķīăĉÐĊĴÐ�ĉīæðĊÌĮȟ

¿Cómo podemos crear un entorno favorable para 
la democracia local, que fomente una mayor 
participación de la sociedad civil y de otros 
actores en la toma de decisiones locales y en los 
ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�æďÅÐīĊĊš�ÆďăÅďīĴðŒȟ

Promover procesos participativos que 
fomenten la implicación de todos los 
ciudadanos y ciudadanas en la toma de 
decisiones y el monitoreo de la gober-
nanza local, Æďĉď� ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř� ăďĮ�
ĨīÐĮķĨķÐĮĴďĮ�ĨīĴðÆðĨĴðŒďĮș�ăĮ�ťÆìĮ�ÌÐ�
trabajo comunitarias y las evaluaciones de 
ðĉĨÆĴď�ĮďÆðăș��ťĊ�ÌÐ�ĉÐþďīī�ă�ĨīÐĮĴ-
ción de los servicios públicos locales.

Mezclar innovaciones y procesos parti-
cipativos, deliberativos y colaborativos 
de acuerdo con las diferentes necesida-
des y aspiraciones de las comunidades 
locales. Estas prácticas deben insti-
tucionalizarse y combinarse con otros 
componentes del sistema democrático 
�ťĊ�ÌÐ�ĨăðÆī�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆď�
sistémico, adaptado a cada territorio y a 
largo plazo.

Reconocer las diversas formas de co-
nocimiento y recopilación de datos por 
parte de la sociedad civil y otros actores 
locales e incorporar valores democráti-
cos y enfoques integrales basados en los 
derechos en todas las actividades.

Utilizar estrategias deliberativas en las 
distintas fases de los procesos políticos, 
como minipúblicos, referéndums, inicia-
tivas ciudadanas y consejos temáticos o 
ÆÐĊĴīÌďĮ�ÐĊ�æīķĨďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮș�que a 
la vez fomenten fuentes de conocimiento 
más diversas y promuevan el respeto y la 
ÆďĊťĊš�ĉķĴķȘ

• espacios democráticos 
participativos, 
deliberativos y 
colaborativos mejorados 
y combinados

• mayor reconocimiento 
de la intersección de las 
identidades mediante un 
enfoque basado en los 
derechos 

• Ciudadanos y ciudadanas 
empoderados que 
participan cada vez más 
en la toma de decisiones 
locales a través del 
diálogo y la cocreación

• un entorno favorable 
que institucionalice y 
fomente la participación 
y otros mecanismos 
democráticos

• aumento de las alianzas 
e iniciativas dirigidas 
por la comunidad que 
mejoran la prestación de 
servicios públicos

Hacia la 
igualdad 
urbana y 
territorial
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La democratización puede fomentar procesos inclusivos 
de toma de decisiones y caminos de desarrollo equita-
tivos, pero hacer realidad estas posibilidades depende 
mucho del contexto del lugar y suele resultar muy difícil 
en ciudades desiguales. La democracia de los gobiernos 
ăďÆăÐĮ�ĮÐ�ÌÐťĊÐ�Ĩďī�Ðă�æīÌď�ÌÐ�control ciudadano sobre 
las decisiones y la igualdad entre todos los miembros 
de la sociedad a la hora de ejercer dicho control a escala 
local1. La democracia local se sustenta sobre tres pilares 
clave: (a) ciudadanía, igualdad de derechos y justicia; (b) 
instituciones y procesos representativos y responsables, 
ř�ȧÆȨ�ðĊðÆðĴðŒ�ř�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ÆðķÌÌĊȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĊ�
un contexto de crecientes desigualdades de ingresos y 
de arraigadas discusiones sobre recursos, identidades y 
derechos en las áreas urbanas, los defensores contem-
poráneos de la democracia urbana pueden enfrentarse a 
una ardua batalla. En muchas ciudades existe una concen-
tración espacial de desventajas en la que las divisiones 

Ǡ��īÐÆìĴþÐ�NÐĉĨ�ř�TÑăðÌ�LðĉÑĊÐšș�ȹwĴĴÐ�ďå�OďÆă�#ÐĉďÆīÆř��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�
9īĉÐœďīāȺ�ȧ'ĮĴďÆďăĉďș�ǡǟǠǢȨș�ǡǠȭǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœă}�Ǡ�.

socioeconómicas, raciales, étnicas, de género y de otro 
tipo suelen coincidir en los barrios desfavorecidos. En 
respuesta, los GLR pueden fomentar la justicia social y 
espacial promoviendo una mayor calidad de vida para 
la población urbana con bajos ingresos y defender los 
valores de la democracia, la equidad y la diversidad2. Este 
capítulo analiza cómo los GLR pueden promover de forma 
ĉ®Į�ÐťÆš�ă�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ÐĪķðĴĴðŒ�ÌÐ�ăďĮ�ÆðķÌÌĊďĮ�
y ciudadanas en los procesos democráticos de toma de 
decisiones y se centra especialmente en cómo la participa-
ción activa de la población urbana puede hacer frente a las 
desigualdades a la hora de hacerse escuchar y conseguir 
ĨďÌÐī�ĨďăòĴðÆďȘ�}ĉÅðÑĊ�Ċăðš�ÆĐĉď�ăďĮ�:Ot�ĨķÐÌÐĊ�
abordar la discriminación, las desigualdades basadas en 
la riqueza y la segregación espacial.       

Los GLR pueden desempeñar distintos papeles funda-
mentales en el fomento de la igualdad urbana. No hay 

ǡ�wķĮĊ�wȘ�9ðĊĮĴÐðĊș�ȹ�īÅĊ�qăĊĊðĊæ�ĊÌ�wďÆðă�LķĮĴðÆÐȺș�ÐĊ�The Routledge 
Handbook of Planning Theory, ed. Michael Gunder, Ali Madanipour, y Vanessa 
Watson (Londres: Routledge, 2017), 13.

1 introducción: 
vínculos complejos 
y codependientes 
entre la democracia 
y la urbanización 
equitativa

https://bit.ly/3wlTU1Y
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ninguna duda de que las mejoras en los medios de vida, 
en la prestación de servicios y en los derechos humanos se 
ÅÐĊÐťÆðĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ�ÌÐ�ķĊďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ăďÆăÐĮ�
democráticos más receptivos y responsables ante todos 
sus ciudadanos y ciudadanas3. Los GLR suelen gestionar 
el espacio urbano, regular las consecuencias inmediatas 
de las actividades económicas y prestar servicios esen-
ciales a los y las habitantes de la ciudad4Ș�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�
ha destacado en los capítulos anteriores, los GLR pueden 
apoyar varios caminos hacia la igualdad mediante: (a) la 
promoción de una distribución más equitativa de los resul-
tados materiales (por ejemplo, la mejora del acceso a una 
vivienda digna, a los servicios y a los medios de vida); (b) 
el reconocimiento de las múltiples desigualdades que se 
solapan5 relacionadas con el género, la edad, la situación 
migratoria, la discapacidad, la orientación sexual u otros 
factores; (c) el fomento del cuidado mutuo y de sus impor-
ĴĊĴÐĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�ă�ŒðÌ�ÆòŒðÆș�Ðă�Ĩďřď�īÐÆòĨīďÆď�ř�
la solidaridad entre los miembros de la sociedad, y (d) la 
promoción de la participación política paritaria (a través 
de varias innovaciones democráticas diferentes), que es 
el tema principal de este capítulo6. Las áreas urbanas 
también son el escenario de importantes desigualdades 
de carácter político, como las marcadas disparidades 
en los niveles de participación y las múltiples formas de 
poder que pueden excluir a determinados grupos7. Los 
GLR pueden adoptar numerosas estrategias para reducir 
las desigualdades políticas, lo que puede convertirse en 
ķĊ�ťĊ�ÐĊ�Įò�ĉðĮĉď�ř�ĨīďĨďīÆðďĊī�ķĊ�Œò�Ĩī�ĉÐþďīī�ă�
ÐťÆÆð�ÌÐă�'ĮĴÌď�ÐĊ�ă�īÐÌķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ďĴīĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮȘ

Este capítulo analiza cómo los GLR pueden fomentar la 
democratización y alentar la implicación de los ciuda-
danos y ciudadanas en la toma de decisiones locales 
(promoviendo de este modo la democracia participativa 
y deliberativa), y sus conclusiones complementan las del 
capítulo 4 sobre Comunalización, en el que el elemento 
clave del cambio es la acción de la sociedad civil. El capítulo 
9 explica cómo los GLR pueden promover un contexto 
favorable para las iniciativas de abajo arriba dirigidas por 
los ciudadanos y ciudadanas. Reforzando los argumentos 
del capítulo 4, también analiza cómo pueden asociarse 

3 Helena Bjuremalm, Alberto Fernández Gibaja, y Jorge Valladares Molleda, 
ȹ#ÐĉďÆīĴðÆ��ÆÆďķĊĴÅðăðĴř�ðĊ�wÐīŒðÆÐ�#ÐăðŒÐīřȘ���ĨīÆĴðÆă�æķðÌÐ�Ĵď�ðÌÐĊĴðåř�
improvements through assessment» (Estocolmo, 2014),  
https://bit.ly/3vWJbMB; Ramon Canal, «Inclusión social y democracia 
participativa: de la discusión conceptual a la acción local» (Barcelona, 2014), 
https://bit.ly/3ioiqNg.

ǣ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�ř�#ðĊ�TðĴăðĊș�Reducing urban poverty in the global 
South (Londres: Routledge, 2014).

5 Andrea Rigon y Vanesa Castán Broto, Inclusive Urban Development in 
the Global South. Intersectionality, Inequalities, and Community (Londres: 
Routledge, 2021).

ǥ��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș��ĉðă��ďÆðĎș�ř��īÐĊ�OÐŒřș�ȹ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�
ďå�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�
(Barcelona, 2021).

7 John Gaventa y Bruno Martorano, «Inequality, Power and Participation – 
tÐŒðĮðĴðĊæ�ĴìÐ�OðĊāĮȺș�A#w��ķăăÐĴðĊ�ǣǦș�ĊȘo 5 (2016): 11-30,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǢǧwðN.

ÐťÆšĉÐĊĴÐ�ÆďĊ�ăĮ�ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÐÌÌ�ÆðŒðăș�
incluso en la coproducción de bienes y servicios. En 
ambos capítulos, este informe destaca repetidamente 
la necesidad de crear espacios inclusivos para la parti-
cipación y de promover interacciones más igualitarias 
entre los miembros de la sociedad, las organizaciones 
locales y los GLRȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮķæðÐīÐĊ�ăďĮ�īÐĮķăĴÌďĮ�ÌÐ�ăĮ�
iniciativas de presupuestación participativa en Brasil, las 
transformaciones equitativas dependen en gran medida 
de las capacidades de las organizaciones de base y de las 
relaciones entre los GLR y la sociedad civil8. Aunque el 
capítulo 9 se centra en las intervenciones gubernamen-
tales (y no en las de la sociedad civil), también destaca 
el potencial que tienen los GLR para fomentar y ampliar 
las prácticas democratizadoras asociadas a la acción 
ÆðķÌÌĊȘ�AÌÐĊĴðťÆī�ă�åķÐĊĴÐ�ÆďĊÆīÐĴ�ÌÐ�ðĊĊďŒÆðĐĊ�
puede ser complicado, si se tiene en cuenta la sinergia 
potencial entre los GLR y los actores de la sociedad civil9. 
Mediante ejemplos de ciudades y territorios de diversos 
tamaños de todo el mundo, el capítulo 9 analiza cuáles son 
las condiciones clave que permiten la democratización 
local y cómo los actores de la sociedad civil han trabajado 
de forma constructiva con las autoridades locales. 

ǧ�:ðĊĨďăď��ðďÆÆìðș�qĴīðÆā�>ÐăăÐīș�ř�TīÆÐăď�NķĊīĴì�wðăŒș�Bootstrapping 
Democracy. Transforming Local Governance and Civil Society in Brazil 
ȧwĴĊåďīÌȚ�wĴĊåďīÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǠȨȘ

9 Elinor Ostrom, «Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and 
development», World Development 24, n.o 6 (1996): 1073-87.

9ķÐĊĴÐȚ�LďìĊ�'ĊæăīĴș�9ăðÆāīȘ
Cambio, libertad, justicia social. Protesta en el marco de la Revolución egipcia en 

Melbourne, 2011. Melbourne, Australia.

https://bit.ly/3vWJbMB
https://bit.ly/3ioiqNg
https://bit.ly/3L38SiK
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Este capítulo se desarrolla de la siguiente manera. La 
ĮÐÆÆðĐĊ�Ǡ�ďåīÐÆÐ�ÌÐťĊðÆðďĊÐĮ�ÌÐĴăăÌĮ�ÌÐ�ÌÐĉďÆīÆð�
local y analiza los importantes retos que se plantean en 
contextos locales desiguales. La sección 2 ofrece un 
marco de prioridades y oportunidades transversales para 
mejorar la democratización local, incluyendo a través de 
mecanismos participativos. Presta especial atención a 
las «innovaciones democráticas» y a otras estrategias 
igualmente prometedoras. En las siguientes secciones, 
el capítulo ofrece debates en profundidad sobre cómo los 
GLR pueden fomentar un entorno propicio para la demo-
cratización. Pueden hacerlo a través de compromisos con 
la gobernanza abierta, la transparencia y la rendición de 
cuentas, el Estado de derecho y los derechos humanos 
(sección 3). Otro camino posible hacia la democratización 
local es la creación de instrumentos y espacios para la 
deliberación (sección 4), la participación (sección 5) y la 
colaboración multinivel y multiactor (sección 6). Estas 
estrategias constituyen el núcleo del debate sobre la 
democratización y se presentan diferentes prácticas, 
tendencias y retos de todo el mundo. Para que estos instru-
mentos logren un cambio transformador, sin embargo, 
será necesario reconocer los derechos, las necesidades 
y las aspiraciones de los grupos marginados (sección 7) 
y adoptar enfoques integrales adaptados a los territorios 
en cuestión (sección 8). Estas estrategias comprenden 
conjuntamente principios y enfoques fundamentales 
ĪķÐ�ĨīÐĴÐĊÌÐĊ�řķÌī��ăÆĊšī�Ðă�ďÅþÐĴðŒď�ťĊă�ÌÐ�Ċď�
dejar a nadie ni ningún lugar atrás en las prácticas de 
democratización local. Las conclusiones del capítulo 9 
resumen el modo en que los responsables políticos pueden 
ÆďăÅďīī�ÐťÆšĉÐĊĴÐ�ÆďĊ�ăďĮ�ÆðķÌÌĊďĮ�ř�ÆðķÌÌĊĮ�ř�
con las organizaciones de base para fomentar la igualdad 

urbana, promover los derechos humanos y profundizar en 
la democracia.   

1.1 entender la 
democracia local: 
posibilidades 
y obstáculos 
en ciudades 
desiguales

Aunque la democracia y la igualdad de derechos van 
conceptualmente de la mano, es posible que los y las 
habitantes de zonas urbanas y territorios considerados 
democráticos experimenten grandes desigualdades 
en cuanto a bienes, ingresos, acceso a los servicios 
públicos y niveles de reconocimiento político. En los GLR 
democráticos, los responsables políticos deben tomar 
decisiones difíciles que tengan en cuenta las necesidades 
y los intereses de toda la población y, además, acordar 
las compensaciones necesarias entre los ganadores y 
los perdedores de los cambios realizados en las políticas 
y los programas10. Este ideal supone que existen los 
conocimientos adecuados, recursos amplios y voces 
relativamente iguales, pero estas condiciones son difíciles 
de cumplir en las democracias contemporáneas. Resulta 
extremadamente difícil combatir las desigualdades, 
incluso en regímenes democráticos, cuando hay 
disparidades marcadas que amenazan las instituciones 
democráticas. Las desigualdades pueden dar lugar a 
ȹÌÐĮÐĪķðăðÅīðďĮ�ÐĊ�ă�Œďš�ȫřȬ�ă�īÐĨīÐĮÐĊĴÆðĐĊ�ȫĪķÐȬ�ĨīðŒĊ�
de derechos a segmentos de la población y socavan la 
ÆďĊťĊš�ř�Ðă�Ĩďřď��ăĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆĮȺ11. 
Los políticos y las Administraciones pueden someterse 
al control de las élites poderosas, que normalmente no 
tienen en cuenta las perspectivas, las necesidades ni los 
intereses de los ciudadanos y ciudadanas de entornos 
desfavorecidos12. 

10 En el siguiente debate, el término «ciudadanía» se utiliza para referirse 
a todas las personas que tienen el deseo de participar plenamente en la 
política urbana, independientemente de su estatus legal de ciudadanía.

ǠǠ��ăðĊ�tďÆì�TÐĊďÆăș�ȹ�ìř�ðĊÐĪķăðĴř�ðĮ�ÌÐĉďÆīÆřȸĮ�ÆĴÆìȭǡǡȺș�ÐĊ�
Research Handbook on Democracy and Development, ed. Gordon Crawford y 
Abdul-Gafaru Abdulai (Cheltenham: Edward Elgar, 2021), 392–407.

12 Rocha Menocal.

Fuente: participedia.net/case5248.
Presupuestos participativos con perspectiva de género. Wenling, 
China.
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Aunque normalmente se entiende como el «gobierno del 
ĨķÐÅăďȺș�ăĮ�ÌÐťĊðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ÌÐĉďÆīÆð�ĨķÐÌÐĊ�ðī�ÌÐĮÌÐ�
ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�ăðĉðĴÌď��ă�ÆÐăÐÅīÆðĐĊ�ÌÐ�ÐăÐÆÆðďĊÐĮ�ȧÌÐťĊð-
ción minimalista) hasta visiones más amplias que buscan 
el cumplimiento de una serie de derechos y libertades. La 
concepción estrecha de una democracia representativa 
que se limita a las elecciones, que algunos autores deno-
minan como «democracia electoral», destaca únicamente 
los aspectos de procedimiento, como la celebración de 
elecciones libres y justas de forma periódica. Otras concep-
tualizaciones hacen hincapié en los derechos civiles y 
las libertades; los controles y equilibrios, y el Estado de 
derecho13Ș�Uď�ďÅĮĴĊĴÐș�ÐŘðĮĴÐĊ�ÌÐťĊðÆðďĊÐĮ�ăĴÐīĊĴðŒĮ�
que pueden ofrecer una conceptualización polifacética de 
la democracia con un importante potencial para fomentar 
ciudades equitativas e inclusivas. Así, la democracia parti-
cipativa se basa en la premisa de que la participación es 
un derecho y pretende fortalecer el compromiso de la 
ciudadanía con la toma de decisiones democráticas e 
impulsar la transformación estructural14. La democracia 
deliberativa se centra en deliberaciones respetuosas 
ÅĮÌĮ�ÐĊ�þķĮĴðťÆÆðďĊÐĮ�ÅðÐĊ�åķĊÌĉÐĊĴÌĮ�ř�īšď-
nadas que pretenden persuadir a los conciudadanos y 
desarrollar un proceso político inclusivo15. La democracia 
colaborativa se centra en el reparto del poder y en la toma 
de decisiones consensuada, y a menudo delega el poder 
en organismos independientes o en actores no estatales16. 
}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÐŘĨăðÆ��ÆďĊĴðĊķÆðĐĊș�ÐĮĴ�ÆďĊÆÐĨÆðĐĊ�ÌÐ�ă�
democracia a varios niveles puede promoverse por medio 
de mecanismos diferentes, pero complementarios, que 
fomenten la igualdad urbana y territorial. 

Los sistemas institucionales y electorales de las ciudades 
y los territorios, así como sus procesos democráticos 
ăďÆăÐĮș�ĨķÐÌÐĊ�ĮÐī�ĉķř�ÌðĮĴðĊĴďĮș�ř�ĴďÌď�Ðăăď�ðĊŦķřÐ�ÐĊ�
las oportunidades de promover una gobernanza local 
equitativa e inclusiva. Los GLR pueden tener diferentes 
sistemas electorales, distintas frecuencias de elecciones 
y diferentes mecanismos para promover la participación 
y la representación de los grupos marginados17. Por 
ejemplo, algunos representantes locales son elegidos 
(por ejemplo, alcaldes o alcaldesas elegidos directamente 
con amplios poderes), pero en otras ciudades puede 
existir un comité ejecutivo a cargo del consejo o un 
administrador que supervise la implementación de las 
decisiones locales. Estas diferentes modalidades pueden 
tener consecuencias distintas sobre la capacidad de 

ǠǢ�wŒÐĊÌȭ'īðā�wāĊðĊæș�ȹ#ÐĉďÆīÆřȚ�ÆďĊĴÐĮĴÐÌ�ÆďĊÆÐĨĴ�œðĴì��ÆďĉĉďĊ�
core», en Research Handbook on Democracy and Development, ed. Gordon 
Crawford y Abdul-Gafaru Abdulai (Cheltenham: Edward Elgar, 2021), 27–44.

14 Carole Pateman, «Participatory Democracy Revisited», Perspectives on 
Politics 10, n.o 1 (2012): 7-19.

ǠǤ�LĊÐ�TĊĮÅīðÌæÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ��ĮřĮĴÐĉðÆ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�ÌÐĉďÆīÆřȺș�
en Deliberative Systemsș�ÐÌȘ�LďìĊ�qīāðĊĮďĊ�ř�LĊÐ�TĊĮÅīðÌæÐ�ȧ�ĉÅīðÌæÐȚ�
Cambridge University Press, 2012), 1-26.

Ǡǥ�wāĊðĊæș�ȹ#ÐĉďÆīÆřȚ�ÆďĊĴÐĮĴÐÌ�ÆďĊÆÐĨĴ�œðĴì��ÆďĉĉďĊ�ÆďīÐȺȘ

ǠǦ�NÐĉĨ�ř�LðĉÑĊÐšș�ȹwĴĴÐ�ďå�OďÆă�#ÐĉďÆīÆř��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�9īĉÐœďīāȺȘ

decisión y la responsabilidad de los alcaldes y alcaldesas 
ante sus respectivas comunidades. Repensar el diseño 
institucional y promover normas equitativas podría 
fomentar una toma de decisiones local más inclusiva. Por 
ejemplo, podrían utilizarse mecanismos constitucionales 
para apoyar la paridad de género en la gobernanza urbana: 
en Mauricio, la Constitución permite las cuotas de género 
a escala local, pero no a escala nacional de gobierno18. 
Esta es una cuestión crítica, ya que en 2018 las mujeres 
representaban solo el 20 % de los alcaldes del mundo. 
Además, existen grandes diferencias intrarregionales: en 
América Latina, por ejemplo, las mujeres representan el 
47 % de los alcaldes elegidos en Cuba, pero esta cifra se 
reduce al 0 % en Belice y al 3 % en Perú y Guatemala, por 
lo que la media regional baja al 15 %19.

}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�ĊÐÆÐĮīðď�ĪķÐ�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ÌďĨĴÐĊ�ķĊ�
enfoque interseccional que trate de abordar las desigual-
dades solapadas, y a menudo interrelacionadas, basadas 
en factores como el género, la discapacidad, la raza/etnia, 
la edad, los ingresos y la orientación sexual, entre otros20.

Incluso con democracias consolidadas, puede ser difícil 
abordar las complejas desigualdades que se dan en 
muchas ciudades, y a menudo existen múltiples vínculos 
estrechos entre la democratización y el desarrollo equita-
tivo. Los regímenes democráticos tendrán que incorporar 
a múltiples «actores con poder de veto» y persuadir a las 
ÑăðĴÐĮ�Ĩī�ĪķÐ�ĴīÅþÐĊ�ÐĊ�åŒďī�ÌÐă�ðĊĴÐīÑĮ�ĨĸÅăðÆďȘ�wðĊ�
embargo, ello puede resultar problemático, sobre todo 
si las instituciones informales y los grupos poderosos se 
oponen a la igualdad21. Este hecho también representa un 
reto en los contextos con recursos escasos y trayectorias 
de desarrollo controvertidas. El potencial de la demo-
cracia para abordar las desigualdades entre grupos 
suele depender simultáneamente de normas formales 
e informales. Normalmente, ello también afecta el quién 
puede votar y la naturaleza de los sistemas de votación 
locales22.�ZĴīďĮ�åÆĴďīÐĮ�ÆăŒÐ�ĪķÐ�ðĊŦķřÐĊ�ÐĊ�ă�åďīĉ�ÐĊ�
que las democracias pueden abordar las desigualdades 
pueden ser el tipo de gobierno (basado en la regla de la 
mayoría o en el reparto del poder), el grado de descen-
tralización, la naturaleza de las coaliciones políticas, la 
demografía y otras diferencias entre la población. Las 
desigualdades pueden afectar a la democracia y tener 

18 Elliot Bulmer, «Local Democracy» (Estocolmo, 2017),  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢā�NĨ�s.

ǠǨ��:O��TķþÐīÐĮș�ȹ}ìÐ�ĴīĊĮåďīĉĴðŒÐ�ÆďĉĉðĴĉÐĊĴ�ďå�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðÐĮ�
to generation equality», 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOÌÌŘř}.

ǡǟ��ĊÐĮ��ĮĴ®Ċ��īďĴď�ř�wķĮĊ�UÐŒÐĮ��ăŒÐĮș�ȹAĊĴÐīĮÐÆĴðďĊăðĴř�ÆìăăÐĊæÐĮ�
for the co-production of urban services: notes for a theoretical and 
methodological agenda», Environment and Urbanization 30, n.o 2 (2018): 367–
386; Vanesa Castán Broto, «Queering participatory planning», Environment 
and Urbanization 33, n.o 2 (2021): 310–329.

ǡǠ�tďÆì�TÐĊďÆăș�ȹ�ìř�ðĊÐĪķăðĴř�ðĮ�ÌÐĉďÆīÆřȸĮ�ÆĴÆìȭǡǡȺș�ǣǟǣȘ

ǡǡ�9īĊÆÐĮ�wĴÐœīĴș�ȹ>ďīðšďĊĴă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�ĊÌ�ÌÐĉďÆīÆřȺș�ÐĊ�Research 
Handbook on Democracy and Development, ed. Gordon Crawford y Abdul-
Gafaru Abdulai (Cheltenham: Edward Elgar, 2021), 420–440.

https://bit.ly/3kYKpAQ
https://bit.ly/3LddxyT
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efectos perjudiciales para su cohesión social, su legiti-
midad y su representación, sobre todo cuando las élites 
ĨķÐÌÐĊ�ðĊŦķðī�ÐĊ�ăĮ�īÐæăĮ�ÐĊ�Įķ�ĨīďĨðď�ÅÐĊÐťÆðď23. 

Es evidente que la relación entre la democracia y la 
reducción de las desigualdades está determinada por 
muchos factores contextuales, y todos ellos pueden 
ðĊŦķðī�ÐĊ�ăďĮ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌȘ�O�ÌÐĉďÆīÆð�
puede abordar directamente las desigualdades políticas y 
apoyar las medidas para establecer una mayor igualdad de 
condiciones, por ejemplo, cuando la ciudadanía participa 
por igual en la toma de decisiones y pide cuentas a los 
ĨīďŒÐÐÌďīÐĮ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�es posible que 
los mecanismos que deben garantizar la rendición 
de cuentas en la prestación de servicios locales no 
funcionen correctamente. También puede suceder 
que la prestación de servicios esté sesgada en contra 
de determinados grupos (por ejemplo, los que tienen 
menores ingresos y diferentes identidades) por una serie 
de razones (por ejemplo, las tasas, los derechos sobre 
el suelo)24. Ciertamente, las democracias pueden facilitar 
procesos de toma de decisiones más equitativos e incor-
porar concienzudamente a los grupos marginados (tal y 
como se explica en la sección 7, dedicada a los migrantes y 
īÐåķæðÌďĮȨȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÌÐÅðÌď��ăĮ�ăæķĊĮ�ÌÐ�ðĊåďīĉ-
ción y a las asimetrías de poder, reducir las desigualdades a 
través de la acción gubernamental puede ser una tarea muy 
laboriosa. Es importante pensar que el capitalismo global 
está generando una serie de desigualdades económicas 
omnipresentes y los gobiernos locales suelen estar mal 
preparados para abordarlas, ya que muchas de ellas están 
asociadas a retos estructurales.   

Este capítulo analiza importantes oportunidades para la 
innovación democrática a través de diferentes modos de 
participación y de toma de decisiones. Asimismo, también 
tiene en cuenta diversos mecanismos y marcos que 
fomentan la gobernanza local democrática. Recientemente, 
algunas ciudades han trabajado para revitalizar las demo-
cracias locales responsables, transparentes e inclusivas 
como parte del «nuevo movimiento municipalista», que ha 
generado oportunidades continuas de aprendizaje mutuo y 
de intercambio de conocimientos entre ciudades25. Otros 
GLR han aprovechado las inundaciones u otros fenómenos 
meteorológicos extremos para crear alternativas equita-
tivas y replantear el contrato social con sus ciudadanos 
y ciudadanas más marginados (véase la sección 8). Cabe 
señalar que este capítulo no ofrece modelos prefabricados 
ni soluciones fáciles para fomentar la democratización. De 

ǡǢ�tďÆì�TÐĊďÆăș�ȹ�ìř�ðĊÐĪķăðĴř�ðĮ�ÌÐĉďÆīÆřȸĮ�ÆĴÆìȭǡǡȺș�ǢǨǢȭǨǤȘ

24 Bjuremalm, Fernández Gibaja, y Valladares Molleda, «Democratic 
�ÆÆďķĊĴÅðăðĴř�ðĊ�wÐīŒðÆÐ�#ÐăðŒÐīřȘ���ĨīÆĴðÆă�æķðÌÐ�Ĵď�ðÌÐĊĴðåř�
improvements through assessment».

ǡǤ��īÆÐăďĊ�ÐĊ��ďĉĸș�#ÐÅÅðÐ��ďďāÆìðĊș�ř��Ì��ďăķș�Ciudades sin miedo. 
Guía del movimiento municipalista global, ed. Barcelona en Comú, Debbie 
�ďďāÆìðĊș�ř��Ì��ďăķ�ȧ�īÆÐăďĊȚ�AÆīðș�ǡǟǠǧȨȘ

hecho, las estrategias deben adaptarse a los contextos 
locales y a las prioridades de la ciudadanía. 

1.2 tendencias 
actuales de la 
democratización 
local: ¿deterioro 
o revitalización? 

En muchas ciudades, el contexto político nacional condi-
ciona en gran medida el progreso de la democracia local. 
Esta sección examina brevemente los datos de diferentes 
países sobre la democratización, al tiempo que señala 
su limitada capacidad para captar las transformaciones 
emergentes a escala urbana y regional. A partir de datos 
nacionales, estudios recientes han demostrado que está 
habiendo un retroceso democrático y un aumento de los 
niveles de polarización política, social y económica en 
todo el mundo. El último informe de Freedom House, 
titulado }ìÐ�:ăďÅă�'ŘĨĊĮðďĊ�ďå��ķĴìďīðĴīðĊ�tķăÐ, reveló 
que en 2022 la proporción de países «no libres» había 
alcanzado su nivel más alto desde 1997, y que solo un 20 
% de la población mundial vive en una nación «libre»26. Del 
mismo modo, el Varieties of Democracy Institute (V-Dem) 
descubrió una erosión sustancial de la democracia: existen 
poblaciones que viven en democracias liberales que 
han descendido a los niveles de 198927. Muchos líderes 
autocráticos han restringido los medios de comunicación, 
las instituciones académicas y la sociedad civil, y han 
exacerbado la polarización mediante la demonización de 
los partidos de la oposición y la difusión de desinformación 
que manipula la opinión nacional e internacional. Además, 
también han atacado las elecciones y las instituciones 
formales. En ocasiones, el declive democrático se ha 
relacionado con la gestión de la COVID-19, ya que muchos 
Estados han aumentado las restricciones a los medios 
de comunicación y a la libertad de expresión personal, y 
han aumentado la vigilancia y la limitación de la transpa-
īÐĊÆðș��ĉÐĊķÌď�Åþď�ă�þķĮĴðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĨďÌÐīÐĮ�ÌÐ�
emergencia. Las respuestas punitivas durante la crisis de 
la COVID-19 han dado lugar a violaciones de los derechos 

ǡǥ�9īÐÐÌďĉ�>ďķĮÐș�ȹ9īÐÐÌďĉ�ðĊ�ĴìÐ��ďīăÌ�ǡǟǡǡȘ�}ìÐ�:ăďÅă�'ŘĨĊĮðďĊ�ďå�
Authoritarian Rule», 2022, https://bit.ly/3P1790v.

ǡǦ�Ušðå��ăðšÌ�ÐĴɁăȘș�ȹ#ÐĉďÆīÆř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǠȚ��ķĴďÆīĴðšĴðďĊ�}ķīĊĮ�
Viral» (Gothenburg, 2021).

https://bit.ly/3P1790v
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humanos, como desalojos forzosos y elevados niveles de 
brutalidad policial28.

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮĴÐ�ĨĊďīĉ�ðĊĴÐīĊÆðďĊă�ĨÐĮðĉðĮĴ�
puede pasar por alto importantes variaciones a escala 
urbana y regional, donde ya se están produciendo impor-
tantes innovaciones democráticas. Los datos de V-Dem 
sugieren tendencias dispares en las elecciones locales, 
lo que subraya la necesidad de realizar análisis más deta-
ăăÌďĮ��ÐĮÆă�ĮķÅĊÆðďĊă�ȧŒÑĮÐ�Ðă�æī®ťÆď�ǨȘǠȨȘ�#Ð�ǠǨǨǨ�
a 2021, algunos países (los que aparecen en verde), como 
Aīāș��ķīķĊÌðș�OÐĮďĴď�ř�}ĸĊÐšș�īÐåďīšīďĊ�ĮķĮĴĊÆðăĉÐĊĴÐ�
los niveles de democracia local en sus gobiernos locales 
ÐăÐÆĴďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ďĴīďĮ�ĨòĮÐĮ�ȧīÐĨīÐĮÐĊĴÌďĮ�Ĩďī�

Figura 9.1 
Índice V-Dem de gobierno local 1999-202130

ǡǧ��ĉĊðĮĴò�AĊĴÐīĊÆðďĊăș�ȹ�Z�A#ȭǠǨ�ÆīÆāÌďœĊĮȚ�qďăðÆÐ�ÅķĮÐ�ĊÌ�ĴìÐ�æăďÅă�ĨĊÌÐĉðÆȺ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǡǟȨș�https://bit.ly/3wp2UUq; Human Rights Watch, «Future 
�ìďðÆÐĮȚ��ìīĴðĊæ�Ċ�'ĪķðĴÅăÐ�'ŘðĴ�åīďĉ�ĴìÐ��ďŒðÌȭǠǨ�qĊÌÐĉðÆȺ�ȧUķÐŒ��ďīāș�ǡǟǡǠȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨwæǧ�ă.

ǡǨ�wīì�tÐĨķÆÆð�ř��ĉř�wăðĨďœðĴšș�ȹ9īÐÐÌďĉ�ðĊ�ĴìÐ��ďīăÌ�ǡǟǡǠȚ�#ÐĉďÆīÆř�ķĊÌÐī�wðÐæÐȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠȨș�ǢǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢřĮ¢LìǤ.

30 Las puntuaciones van de 0 a 1, donde el cero representa los países sin gobiernos locales electos. Así, «un país con gobiernos locales electos, pero en el que 
dichos gobiernos están subordinados a representantes no electos a escala local, sino tal vez nombrados por un organismo de nivel superior, obtendría una 
puntuación media». Asimismo, «un país en el que los gobiernos locales son elegidos y pueden operar sin restricciones de actores no electos a escala local, con 
la excepción de los órganos judiciales, obtendría una puntuación alta». Consulte los datos disponibles en: V-Dem Institute, «Regional Comparison», Varieties of 
Democracy, 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ9šĨt�¢.

ĨķĊĴďĮ�īďþďĮ�ÐĊ�Ðă�æī®ťÆďȨ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴīďĊ�ķĊ�ÐīďĮðĐĊ�
ÌÐ�ă�ÌÐĉďÆīÆð�ăďÆă�ÌķīĊĴÐ�ÐĮÐ�ĉðĮĉď�ĨÐīòďÌďȘ�wÐ�
necesitan más análisis para comprender y consolidar 
la democracia local y regional. Puesto que el retroceso 
continúa en las democracias establecidas, «hay que 
prestar mayor atención para reforzar la democracia a 
escala estatal, provincial, territorial y local»29. De cara 
al futuro, las estrategias de democratización pueden 
desempeñar un papel fundamental para generar una 
recuperación transformadora de la COVID-19 y apoyar un 
desarrollo urbano más equitativo (como se explica más 
adelante).

9ķÐĊĴÐȚ��ȭ#Ðĉ�AĊĮĴðĴķĴÐș�ȹtÐæðďĊă��ďĉĨīðĮďĊȺ��īðÐĴðÐĮ�ďå�#ÐĉďÆīÆřș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ9šĨt�¢.

UďĴȚ�Ĩī�ÐĊĴÐĊÌÐī�ÐĮĴÐ�òĊÌðÆÐ�ÐĮ�ĊÐÆÐĮīðď�ìÆÐī�ăæķĊĮ�ÆďĊĮðÌÐīÆðďĊÐĮȘ�'ĮĴÐ�òĊÌðÆÐ�Ċď�ĴðÐĊÐ�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ăďĮ�ĊðŒÐăÐĮ�ðĊĴÐīĉÐÌðďĮ�ÌÐ�æďÅðÐīĊďș�Æďĉď�ăďĮ�
ÌÐĨīĴĉÐĊĴďĮ�ÌÐ��īķæķř�ȧăďĮ�ĉķĊðÆðĨðďĮ�ÌÐă�ĨòĮ�ĮÐ�ÆīÐīďĊ��ĨīĴðī�ÌÐ�ă�OÐř�ÌÐ�#ÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ǡǟǟǨș�ĨÐīď�ÐĊ�ǠǨǨǨ��īķæķř�ř�ĴÐĊò�īÐĨīÐĮÐĊĴĊĴÐĮ�
ÌÐĨīĴĉÐĊĴăÐĮ�ÐăÐæðÌďĮȨȘ�ZĴī�ÆďĊĮðÌÐīÆðĐĊ�ÐĮ�ĪķÐ�ăďĮ�ÆďĊĴÐÆðĉðÐĊĴďĮ�ðĊÐĮĨÐīÌďĮ�ĨķÐÌÐĊ�Ìī�ķĊ�ŒķÐăÆď��ăďĮ�ŒĊÆÐĮ�ÐĊ�ĉķř�ĨďÆď�ĴðÐĉĨď�ȧĨďī�ÐþÐĉĨăďș�Ðă�
æďăĨÐ�ÌÐ�'ĮĴÌď�ÌÐ�ǡǟǡǠ�ÐĊ�TřĊĉīș�ĪķÐ�ĊķăĐ�ÆďĉĨăÐĴĉÐĊĴÐ�Ðă�ĨīďæīÐĮď�īÐăðšÌď�ìĮĴ�ǡǟǡǟȨȘ���
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Esta sección tiene en cuenta los factores determinantes 
y las estrategias transversales que pueden facilitar la 
ÌÐĉďÆīĴðšÆðĐĊ�ķīÅĊș�ă�ĴðÐĉĨď�ĪķÐ�ðÌÐĊĴðťÆ�ăďĮ�
retos más importantes. Analiza las lecciones clave, pero 
no pretende revisar la amplia literatura sobre política 
urbana, democratización y desigualdades31. El texto 

ǢǠ�qĴīðÆā�OÐ�:ăÝĮș�ȹ}ìÐ�tðĮÐ�ďå�OďÆă�qďăðĴðÆĮȚ���:ăďÅă�tÐŒðÐœȺș�Annual 
Review of Political Science 24, n.o 1 (2021): 345-63; Alison E. Post, «Cities and 
Politics in the Developing World», Annual Review of Political Science 21, n.o 1 

que sigue reconoce la heterogeneidad de los contextos 
urbanos y las desigualdades políticas, sociales y 
económicas a las que se enfrentan los responsables 
políticos municipales hoy en día, pero no le puede hacer 
justicia. En este debate orientado a la búsqueda de 
soluciones, el texto explora la necesidad de imple-
mentar mecanismos participativos, deliberativos y 

(2018): 115-33.

2 marco para unos 
caminos urbanos 
equitativos y 
democráticos: 
lecciones 
transversales y 
mecanismos de 
participación 
innovadores
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de pobreza asociados a los recursos limitados han dado 
lugar a relaciones clientelares entre la población de 
bajos ingresos y el gobierno34. Las desigualdades arrai-
æÌĮ�ĴĉÅðÑĊ�ìĊ�ÌðťÆķăĴÌď�Ðă�ÐĮĴÅăÐÆðĉðÐĊĴď�ÌÐ�
ĨīďÆÐĮďĮ�ĨīĴðÆðĨĴðŒďĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒďĮ�ÐĊ�Ðă�ĴÐīīðĴďīðď35. 
En cualquier caso, algunos procesos, como la elabora-
ción de presupuestos participativos y la participación 
ÐĊ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊș�ĮďĊ�ȹÐĮÐĊÆðăÐĮ�ĴĊĴď�Ĩī�
conseguir una ciudadanía democrática equitativa como 
Ĩī�īÐăðšī�ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�ÐťÆÆÐĮȺ36. Entender 
cómo revitalizar la participación y promover la 
democratización en territorios desiguales exige 
un análisis minucioso de las experiencias en sus 
contextos particulares. Ello implica estudiar los tipos 
y la calidad de los espacios locales de participación, 
las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno y 
la posibilidad de establecer alianzas equitativas a 
diversas escalas.

Existen patrones de participación contradictorios 
frente a las marcadas desigualdades que subrayan la 
necesidad de prestar atención a los actores y espa-
cios en cuestión. La participación en las estructuras 
formales de gobierno puede disminuir ante las grandes 
divisiones políticas o económicas: la población margi-
nada con poco tiempo, dinero y habilidades cívicas 
ĨķÐÌÐĊ�ĉďĮĴīī�ĉÐĊďī�ÆďĊťĊš�ÐĊ�ăĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�
políticas, así como una sensación de impotencia, lo que 
puede inhibir aún más su participación37. Puede ser que 
estos habitantes excluidos social o económicamente 
rechacen los procesos participativos dirigidos por 
el Estado y contribuyan a crear un círculo vicioso en 
el que las desigualdades refuercen el aumento de la 
ðĊÐĮĴÅðăðÌÌ�ĨďăòĴðÆȘ�'ĮĴÐ�ìÐÆìď�ĨķÐÌÐ�ðĊĴÐĊĮðťÆī�
aún más las desigualdades, así como hacer menguar 
ă�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ř�ă�ÆďĊťĊš�ÐĊ�ă�ĨďăòĴðÆ�åďīĉă38. 
Al mismo tiempo, es importante considerar otros 
espacios de participación, de ámbito comunitario y 
que puedan fomentar la democratización y ayudar a 
combatir las desigualdades. Aunque las desigualdades 
pueden restringir la participación en los espacios polí-
ticos formales, existen movimientos sociales activos 
cuyos miembros se incorporan posteriormente a la 
política formal a medida que cambien las preferencias 
de los votantes (por ejemplo, la elección del activista 
ĊĴðÆďīīķĨÆðĐĊ�}ďĉðĮăŒ�}ďĉİÐŒðÇ�Æďĉď�ăÆăÌÐ�ÌÐ�

Ǣǣ�>ÐīÅÐīĴ�NðĴĮÆìÐăĴ�ř�wĴÐŒÐĊ�AȘ��ðăāðĊĮďĊș�Patrons, Clients and Policies: 
Patterns of Democratic Accountability and Political Competition (Cambridge: 
�ĉÅīðÌæÐ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǟǨȨț��Ìĉ�TðÆìÐă��ķÐīÅÆì�ř�}īðĪ�}ìÆìðăș�
ȹ>ďœ��ăðÐĊĴĮ�wÐăÐÆĴ��īďāÐīĮȚ��ďĉĨÐĴðĴðďĊ�ĊÌ��ìďðÆÐ�ðĊ�AĊÌðȸĮ�wăķĉĮȺș�
American Political Science Review 112, n.o 4 (2018): 775-91.

35 Diana Mitlin, «Editorial: Citizen participation in planning: from the 
neighbourhood to the city», Environment and Urbanization 33, n.o 2 (2021): 
295–309.

36 Mitlin.

37 Gaventa y Martorano, «Inequality, Power and Participation – Revisiting 
ĴìÐ�OðĊāĮȺș�ǠǢȘ

38 Gaventa y Martorano, 15.

ÆďăÅďīĴðŒďĮș�ķĊ�ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ř�
los marcos legales e institucionales necesarios para 
mejorar la democratización. Al mismo tiempo, analiza 
las inquietudes prácticas y las luchas de poder a las que 
se enfrentan los responsables de la toma de decisiones 
cuando abordan el tema de las desigualdades urbanas. 

2.1 
democratización 
y participación 
en ciudades 
y territorios 
desiguales

Los mecanismos y estrategias de participación han 
proliferado en todo el mundo. Muchos GLR han adoptado 
ÐĮĴīĴÐæðĮ�ȹĨīĴðÆðĨĴðŒĮȺ�Ĩī�ðÌÐĊĴðťÆī�ĉÐþďī�ăĮ�
necesidades y aspiraciones locales conjuntamente con 
los grupos de la sociedad civil y con los actores locales 
y hacer que la toma de decisiones sea más inclusiva y 
īÐÆÐĨĴðŒȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮĴďĮ�ÐĊåďĪķÐĮ�ĨķÐÌÐĊ�ĴÐĊÐī�
ÌðťÆķăĴÌÐĮ�Ĩī�ĉÐþďīī�ă�æďÅÐīĊĊš�ÌÐĉďÆī®ĴðÆ�
debido a las profundas divisiones urbanas y territoriales. 
La participación puede agravar las desigualdades si 
se permite que los actores profesionales o la misma 
élite dominen las iniciativas mientras que se margina 
a los grupos de bajos ingresos, o bien que los grupos de 
mayores ingresos utilicen los espacios de participación 
disponibles para promover sus propias necesidades32. 
La ciudadanía puede enfrentarse a desigualdades 
de acceso debido a la falta de tiempo, habilidades 
u otros recursos, lo que produce disparidades en la 
participación. Ello es especialmente problemático 
cuando las estrategias de participación las encabezan 
actores políticos («espacios invitados») en lugar de los 
espacios «populares» o «reclamados» creados por 
organizaciones de base33. En ocasiones, los altos niveles 

Ǣǡ�'ÌœīÌ�}Ș��ăāÐīș�TðÆìÐă�TÆsķīīðÐș�ř��īďăðĊÐ��Ș�OÐÐș�ȹtðĮðĊæ�
Participation and Declining Democracy», en Democratizing Inequalities: 
Dilemmas of the New Public Participation, ed. Caroline W. Lee, Michael 
TÆsķīīðÐș�ř�'ÌœīÌ�}Ș��ăāÐī�ȧUķÐŒ��ďīāȚ�UÐœ��ďīā��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�
2015).

ǢǢ��ðăă��ďďāÐ�ř��ĉ�NďĴìīðș�qīĴðÆðĨĴðďĊȚ�}ìÐ�UÐœ�}řīĊĊřȟ�ȧOďĊÌīÐĮȚ�¢ÐÌ�
�ďďāĮș�ǡǟǠǦȨț��ĊÌīÐ��ďīĊœăă�ř��Ðī�wÆìĴĴĊ��ďÐăìďș�wĨÆÐĮ�åďī��ìĊæÐȟȚ�
The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas�ȧOďĊÌīÐĮȚ�¢ÐÌ�
�ďďāĮș�ǡǟǟǥȨȘ
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¢æīÐÅ�ÐĊ�ǡǟǡǠ39). En términos más generales, los 
grupos de la sociedad civil que apuntan a fomentar un 
cambio transformador pueden trabajar en diferentes 
espacios, escalas y estructuras de poder y desarrollar 
ÆďăðÆðďĊÐĮ�ÆďĊ�ķĴďīðÌÌÐĮ�ř�ďĴīďĮ�ÆĴďīÐĮ�ťĊÐĮ40. 

Aunque es difícil de lograr en la práctica, la aglomeración 
de la participación en las ciudades puede ofrecer bene-
ťÆðďĮ�ĮķĮĴĊÆðăÐĮ�Ĩī�ă�ÌÐĉďÆīĴðšÆðĐĊș�Įò�Æďĉď�Ðă�
Ĩďřď��ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�ĉ®Į�ÐťÆÆÐĮ�ř�ÐĪķðĴĴðŒĮȘ�qďī�
ejemplo, conectar a los diferentes grupos de base de 
una ciudad puede ayudar a superar el aislamiento de las 
asociaciones de personas con bajos ingresos, y reforzar 
de este modo el capital social y la inclusión41Ș�}ă�ř�Æďĉď�
ha demostrado el Instituto de Desarrollo de Organiza-
ÆðďĊÐĮ��ďĉķĊðĴīðĮ�ÌÐ�}ðăĊÌð�ȧ�Z#AȨș�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�
ăďÆăÐĮ�ř�ăďĮ�ÆĴďīÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐ�ĨķÐÌÐĊ�ÆďăÅďīī�ÐťÆš-
mente para transformar los asentamientos informales 
a escala y alcanzar otros objetivos, sobre todo cuando 
los gobiernos nacionales les facultan para ello (véase 
la sección 6, más adelante, y el capítulo 4, sección 2.6). 
Una mayor participación a escala puede permitir a los 
GLR racionalizar las inversiones con la ayuda de las 
aportaciones de los líderes de la comunidad, ya que 
de otro modo los representantes locales podrían tener 
ÌðťÆķăĴÌÐĮ�Ĩī�ăÆĊšī�ă�ĉðĮĉ�ÐĮÆăȘ��ă�ĉĨăðī�
y profundizar los niveles de participación en toda la 
ciudad, las autoridades pueden garantizar que ninguna 
ÆďĉķĊðÌÌ�ÐþÐīš�ķĊ�ðĊŦķÐĊÆð�ÌÐĮĨīďĨďīÆðďĊÌ�ÐĊ�
el desarrollo de la política local. En relación con esto, 
una mayor participación a escala puede ayudar a 
los representantes locales a desarrollar estrategias 
más apropiadas si entienden y pueden responder 
adecuadamente a las prioridades de los diferentes 
grupos42. 

Hay varias estrategias que pueden ayudar a los repre-
ĮÐĊĴĊĴÐĮ�ăďÆăÐĮ��ĨīďĉďŒÐī�ķĊ�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ĮðæĊðť-
cativa, abordar las desigualdades urbanas y hacer frente 
a desafíos como la cooptación o la exclusión de grupos 
estructuralmente discriminados. Entre las principales 
sugerencias prácticas se encuentra la celebración 
de reuniones participativas en horarios y espacios 
adecuados. Esto es especialmente importante para las 
ĉķþÐīÐĮ�ĪķÐș�ÌÐ�ďĴīď�ĉďÌďș�ĨďÌīòĊ�ĴÐĊÐī�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�
para compaginar sus tareas de cuidado con sus otras 

ǢǨ��Ċþ��ăÌðĮŒăþÐŒðÆș�ȹ9ďīĉÐī�ÆĴðŒðĮĴ�ĊÌ�Tq�}ďĉðĮăŒ�}ďĉĮÐŒðÆ�œďĊ�
ĴìÐ�ĉřďīăĴř�ðĊ��ĮÐÆďĊÌȭīďķĊÌ�īķĊȭďåå�ŒďĴÐ�ðĊ�ĴìÐ��īďĴðĊ�ÆĨðĴă�¢æīÐÅș�
comfortably beating his right-wing rival», Balkan Insight, 2021,  
https://bit.ly/3sq3K1K.

ǣǟ�LďìĊ�:ŒÐĊĴș�ȹOðĊāðĊæ�ĴìÐ�ĨīÐĨďĮðĴðďĊĮȚ�ķĮðĊæ�ĨďœÐī�ĊăřĮðĮ�Ĵď�ðĊåďīĉ�
strategies for social action», Journal of Political Power 14, n.o 1 (2021): 109-30.

41 Mitlin, «Editorial: Citizen participation in planning: from the 
neighbourhood to the city».

42 En cuanto a la participación de los habitantes romaníes en la 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĮÐīÅðș�ÆďĊĮķăĴÐȚ�¢ăĴ��ķāĮĊďŒðÇȭTÆķī�ř�Aæďī�TðİÈÐŒðÇș�
«Excluded communities and participatory land-use planning: experience 
åīďĉ�ðĊåďīĉă�tďĉ�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ�ðĊ�wÐīÅðȺș�Environment and Urbanization 
33, n.o 2 (2021): 456–477.

funciones43. Del mismo modo, es importante elegir 
lugares que puedan considerarse atractivos para los 
participantes previstos44. Los representantes deben 
tratar de evitar «apropiarse» de la voz de las personas 
vulnerables. Esto ocurre cuando algunas iniciativas 
participativas sustituyen inútilmente la participación 
directa de la ciudadanía de bajos ingresos por la de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) o élites 
locales, o cooptan a la población marginada en lugar 
ÌÐ�ĉĨăðťÆī�Įķ�Œďš�ÐĊ�ă�Ĵďĉ�ÌÐ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮ45. En 
términos más generales, es importante garantizar que 
la participación pueda llegar a los grupos desfavore-
ÆðÌďĮ�ÌÐ�åďīĉ�ÐťÆš y no solo a los más accesibles; 
esto puede requerir la comunicación en varios idiomas 
diferentes que se hablen en la ciudad o el territorio en 
cuestión46. Para ello, los GLR pueden asociarse con 
ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐ�Ð�ðĊĴÐīĉÐÌðīðďĮ�ÌÐ�ÆďĊťĊš: 
por ejemplo, las organizaciones dirigidas por refugiados 
normalmente pueden llegar a las poblaciones despla-
zadas, como en el contexto de la crisis de la COVID-1947. 
Otra estrategia consiste en poner en contacto a los 
grupos y organizaciones locales para que puedan 
amplificar sus voces a través de plataformas que 

ǣǢ��Ĩș��ďÆðĎș�ř�OÐŒřș�ȹ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�ďå�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřȺȘ

44 Yves Cabannes, «Participatory budgeting: contributions to reversing 
social and spatial priorities», en Research Handbook on Democracy and 
DevelopmentDevelopment, ed. Gordon Crawford y Abdul-Gafaru Abdulai 
(Cheltenham: Edward Elgar, 2021), 442–461.

45 Cabannes.

46 Cabannes.

ǣǦ��ăÐŘĊÌÐī��ÐĴĴĮș�'ŒĊ�'ĮĴďĊȭ�ăÅīðș�ř�NĴÐ�qðĊÆďÆāș�ȹtÐåķæÐÐȭăÐÌ�
īÐĮĨďĊĮÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�ťæìĴ�æðĊĮĴ��Z�A#ȭǠǨȚ�ÅķðăÌðĊæ�ăĮĴðĊæ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�
models», Forced Migration Review 64 (2020): 73-76.

Fuente: Logan Weaver, Unsplash.
�ĉ��Ĵķ�ŒÐÆðĊŘȘȣ�}ķ�ŒÐÆðĊŘ�ĊÐæīŘș�ĉīīĐĊș�ĉðæīĊĴÐș�ÆďĊ�ÌðĮÆĨÆðÌÌș�ÌÐ�ķĊ�
īÐăðæðĐĊ�ÌðåÐīÐĊĴÐș�O:�}s�ř�ÆďĉĨăÐĴĉÐĊĴÐ�ìķĉĊŘȘ
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a la corrupción, el control de las élites y otras prácticas 
excluyentes (como el clientelismo). Al igual que en el 
caso de las iniciativas participativas, los vínculos 
entre la democratización y la descentralización deben 
examinarse cuidadosamente y no se puede suponer 
que generarán una mayor igualdad. 

La descentralización se propone a menudo como una 
estrategia para mejorar la rendición de cuentas, la 
capacidad de respuesta y la prestación de servicios, 
ĨÐīď�ÐĮĴďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĮķÐăÐĊ�ĮÐī�ÌðåòÆðăÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĮÐæķðī�
en la práctica. Las tensas relaciones entre el gobierno 
ÆÐĊĴīă�ř�Ðă�ăďÆă�ř�ă�ðĊÌÐÆķÌ�ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ťĮÆăș�
las estructuras jerárquicas poco claras o con solapa-
mientos y otros desafíos para la implementación de las 
reformas de descentralización han sido comunes en 
muchos países51. Incluso cuando los habitantes pueden 
participar en mecanismos políticos bien estructurados, 
«pueden desvincularse de los procesos democráticos 
ăďÆăÐĮ�Įð�ÆďĊĮðÌÐīĊ�ĪķÐ�Ċď�īÐÆðÅÐĊ�ĮķťÆðÐĊĴÐĮ�ÅÐĊÐ-
ťÆðďĮ�ÌÐ�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ăďÆăÐĮș�ȫÆďĉď�ÆķĊÌď�ăďĮ�:OtȬ�
ĴðÐĊÐĊ�ÐĮÆĮďĮ�ĉÐÌðďĮ�ťĮÆăÐĮ�ř�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒďĮ�Ĩī�
prestar servicios»52. En efecto, en muchas regiones, 
ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ťĮÆăÐĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ��ÐĮÆă�ăďÆă�ĮďĊ�
ðĊĮķťÆðÐĊĴÐĮ�Ĩī�ĨīÐĮĴī�ĮÐīŒðÆðďĮ�ȧȹĉĊÌĴďĮ�ĮðĊ�
ťĊĊÆðÆðĐĊȺȨ53. En ocasiones, se ha elegido a partidos 
de la oposición a nivel local, pero luego han entrado 
ÐĊ�ÆďĊŦðÆĴď�ÆďĊ�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ÆÐĊĴīăÐĮȘ�'ĮĴÐ�ĴðĨď�ÌÐ�
situación puede obstaculizar tanto la prestación de 
servicios como la democratización54Ș�OĮ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�
en las relaciones entre el gobierno central y el local 
ĴĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐĊ�åÐÆĴī�ă�æÐĮĴðĐĊ�ťĮÆă�ř�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮș�
y generar desacuerdos sobre cómo apoyar los derechos 
y la inclusión de las personas migrantes u otros habi-
tantes marginados55. El texto que sigue considera cómo 
los enfoques innovadores pueden ayudar a abordar 
estos desafíos y fomentar un desarrollo urbano más 
equitativo.

Brasil ha demostrado cómo basar la reforma democrá-
tica local en una legislación e instituciones adecuadas 
a múltiples niveles y en un compromiso político con 
el desarrollo equitativo. La Constitución y el Esta-
tuto de la Ciudad brasileños (que datan de 1988 y 2001, 
respectivamente) establecieron un marco pionero para 
fomentar la justicia social y combatir las desigualdades 

ǤǠ�qķă�wĉďāÐș�ȹtÐĴìðĊāðĊæ�#ÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊȚ��ĮĮÐĮĮðĊæ��ìăăÐĊæÐĮ�Ĵď��
qďĨķăī�qķÅăðÆ�wÐÆĴďī�tÐåďīĉȺș�Public Administration and Development 35, 
n.o 2 (2015): 97-112.

Ǥǡ�wĉďāÐș�ǠǟǟȘ

ǤǢ��ðÆĴďīð��Ș��ÐīÌș��Ċþăð�TìÐĊÌīș�ř�TðÆìÐă�AȘ��ÐĮĴĨìăș�ȹ}ďœīÌĮ�
a More Equal City: Framing the Challenges and Opportunities», World 
tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǥȨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTǣ¢ď�Ř.

Ǥǣ�#ĊðÐăăÐ�tÐĮĊðÆāș�ȹ�īÅĊ�:ďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�wÐīŒðÆÐ�#ÐăðŒÐīř�ðĊ��åīðÆĊ�
�ðĴðÐĮȚ�}ìÐ�tďăÐ�ďå�qďăðĴðÆĮ�ĊÌ�qďăðÆðÐĮȺș�Development Policy Review 32, n.o 
1 (2014).

ǤǤ�NÐĉĨ�ř�LðĉÑĊÐšș�ȹwĴĴÐ�ďå�OďÆă�#ÐĉďÆīÆř��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�9īĉÐœďīāȺș�ǡǦȘ

abarquen toda la ciudad (véase la sección 6, con refe-
īÐĊÆð��}ðăĊÌðȨȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�Ċăðš�ÐĊ�ă�ĮðæķðÐĊĴÐ�
subsección, es fundamental no solo institucionalizar 
la participación, sino también desarrollar estrategias 
que puedan aunar las prácticas participativas con 
otras partes del sistema democrático48. 

2.2 
descentralización, 
democratización 
y un marco 
jurídico e 
institucional 
adecuado para la 
democracia local

Las reformas de descentralización han proliferado en 
todo el mundo y muchas veces han buscado, entre otros, 
la democratización local. La descentralización en el 
sur global comenzó en las décadas de 1980 y 1990, y 
muchos GLR obtuvieron mayor acceso a los fondos y 
asumieron nuevas responsabilidades en la prestación 
de servicios públicos (consulte el capítulo 3, y en 
ĨīĴðÆķăī�Ðă�īÐÆķÌīď�ǢȘǢș�Ĩī�ďÅĴÐĊÐī�ķĊ�ÌÐťĊðÆðĐĊ�
de «descentralización»)49. La secuenciación de las 
reformas de descentralización puede ser crucial: si la 
ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ĨďăòĴðÆ�ř�ťĮÆă�ĮÐ�ĨīďÌķÆÐ�ÐĊ�ķĊ�
fase temprana del proceso, el poder democrático de 
alcaldes y gobernadores tiende a aumentar. En varias 
regiones del mundo, la política local es cada vez más 
importante debido a tres procesos interrelacionados 
y en curso: la democratización, la urbanización y la 
descentralización, aunque no existe una conexión 
directa entre la descentralización y la democrati-
zación50. Los principales retos relacionados con la 
descentralización democrática pueden girar en torno 

ǣǧ�:īìĉ�wĉðĴìș�ȹtÐŦÐÆĴðďĊĮ�ďĊ�ĴìÐ�ĴìÐďīř�ĊÌ�ĨīÆĴðÆÐ�ďå�ÌÐĉďÆīĴðÆ�
innovations», en Handbook of Democratic Innovation and Governance, ed. 
wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ř�ZăðŒÐī�'ĮÆďÅī�ȧ�ìÐăĴÐĊìĉȚ�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǠǨȨș�ǤǦǡȯǤǧǡȘ

49 Post, «Cities and Politics in the Developing World» Para obtener una 
ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ȹÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊȺș�ÆďĊĮķăĴÐ�Ðă�ÆĨòĴķăď�Ǣ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ðĊåďīĉÐȘ

Ǥǟ�:ăÝĮș�ȹ}ìÐ�tðĮÐ�ďå�OďÆă�qďăðĴðÆĮȚ���:ăďÅă�tÐŒðÐœȺș�ǠǣȭǠǤȘ

https://bit.ly/3M4ZoVx
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(especialmente en lo que respecta al acceso al suelo 
y a la vivienda), al tiempo que promovían la participa-
ción democrática en las ciudades. En respuesta a las 
movilizaciones de los movimientos sociales y otros 
grupos progresistas, la Constitución y el Estatuto de la 
Ciudad ayudaron a introducir enfoques participativos 
ÐĊ�ă�ÐăÅďīÆðĐĊ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮ�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊș�þķĊĴď�
con la regularización de los asentamientos informales56. 
El Estatuto de la Ciudad creó una serie de procesos, 
mecanismos y herramientas que ayudaron a garantizar 
los derechos colectivos y a regularizar los asenta-
mientos informales a la par que trataba de evitar la 
especulación con el suelo y la propiedad57. El Estatuto 
de la Ciudad contiene un mecanismo que obliga a la 
urbanización de propiedades urbanas infrautilizadas 
y legaliza los terrenos ocupados por habitantes con 
ÅþďĮ�ðĊæīÐĮďĮȘ�}ĉÅðÑĊș�ÌÐ�åďīĉ�ĉ®Į�æÐĊÐīăș�ÐĊÆď-
mienda al Estado la promoción de la justicia social a 
través de varios instrumentos que fomentan una 
mayor igualdad. Mediante otras medidas que sentaron 
precedente, el Estatuto de la Ciudad contribuyó a 
descentralizar y democratizar la gobernanza urbana 
al exigir a las ciudades que elaboraran planes directores 
y presupuestos participativos. Para ayudar a liderar y 
aplicar estas reformas en varias escalas de gobierno, 
Brasil creó un Ministerio de las Ciudades y el Consejo 
Nacional de las Ciudades; también adoptó nueva 
legislación para promover aún más la transparencia y 
ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ðĊĴÐæīÌȘ��Ċ�ăÐř�ĮďÅīÐ�Ðă�ÆÆÐĮď��ă�
información (2011) ordenó el acceso público a todos los 
datos generados por el Estado. Ello facilitó la creación 
de portales municipales en línea que permiten a los 
ciudadanos y ciudadanas supervisar la actividad de 
los GLR (apoyando de este modo el gobierno abierto y 
la rendición de cuentas)58. Brasil ha demostrado que 
es posible llevar a cabo importantes reformas urbanas 
mediante la introducción y el uso de herramientas 
concretas, requisitos legislativos y nuevas instituciones, 
así como el fortalecimiento de un compromiso general 
para fomentar la justicia social.

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�ĪķÐ�ĮķĨķ-
sieron establecer el Estatuto de la Ciudad de Brasil y 

56 Edesio Fernandes, «Urban planning at a crossroads: A critical 
ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�ďå��īšðăȸĮ��ðĴř�wĴĴķĴÐș�ǠǤ�řÐīĮ�ăĴÐīȺș�ÐĊ�The Routledge 
Companion to Planning in the Global Southș�ÐÌȘ�:ķĴĉ��ìĊș�wĉðĴ�wīðĊðŒĮș�
ř��ĊÐĮĮ��ĴĮďĊ�ȧOďĊÌīÐĮȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǦȨț�}ÐīÐĮ��ăÌÐðī�ř�LĉÐĮ�
Holston, «Participatory urban planning in Brazil», Urban Studies 52, n.o 11 
(2015): 2001–2017.

ǤǦ�'ă�'ĮĴĴķĴď�ȹĮķĮĴðĴķřĐ�ťīĉÐĉÐĊĴÐ�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�þķīòÌðÆ�ĴīÌðÆðďĊă�ÌÐ�ăďĮ�
ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ĨīďĨðÐÌÌ�ðĊÌðŒðÌķă�Ċď�ÆķăðťÆÌďĮ�Ĩďī�ă�ĊďÆðĐĊ�ÌÐ�ă�åķĊÆðĐĊ�
ĮďÆðă�ÌÐ�ă�ĨīďĨðÐÌÌ�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�Ĩďřī�ă�ÌÐĉďÆīĴðšÆðĐĊ�ÌÐă�ÆÆÐĮď�
ă�ĮķÐăď�ķīÅĊď�ř��ă�ŒðŒðÐĊÌ�ȫȘȘȘȬȘ�ȫ>ðšď�ìðĊÆĨðÑȬ�ÐĊ�ă�ÆĨĴÆðĐĊ�Ĩī�ă�
ÆďĉķĊðÌÌ�ÌÐ�ȫĨīĴÐ�ÌÐȬ�ă�ĨăķĮŒăò�æÐĊÐīÌ�Ĩďī�ă�ÆÆðĐĊ�ÌÐă�'ĮĴÌďș�ÌÐ�
la que tradicionalmente los propietarios del suelo y de la vivienda se habían 
apropiado totalmente». Fernandes, «Urban planning at a crossroads: A 
ÆīðĴðÆă�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�ďå��īšðăȸĮ��ðĴř�wĴĴķĴÐș�ǠǤ�řÐīĮ�ăĴÐīȺș�ǣǨș�ÑĊåĮðĮ�
añadido.

Ǥǧ��Åðæðă�9īðÐĊÌăř�ř�NīðĮĴðĊÐ�wĴðĨìĊřș�ȹqīÌðæĉ�ďī�ĨīÌďŘȟ�}ìÐ�
“cumbersome impasse” of the participatory turn in Brazilian urban planning», 

Urban Studies 56, n.o 2 (2019): 271–287.

hacer realidad su potencial sugieren que la instituciona-
ăðšÆðĐĊ�ÐĮ�ĊÐÆÐĮīðș�ĨÐīď�ðĊĮķťÆðÐĊĴÐș�Ĩī�Ĩďřī�ķĊ�
desarrollo urbano equitativo y democrático. A pesar de 
los objetivos declarados en el Estatuto, la segregación 
socioespacial y la especulación desenfrenada continúan 
formando parte de la vida de las ciudades brasileñas, 
mientras que los procesos «participativos» suelen 
favorecer a los promotores inmobiliarios y a los grupos 
más ricos59. La participación ciudadana sigue siendo 
no vinculante y a menudo se ignora. La participación 
institucionalizada no requiere que los poderes ejecutivo 
y legislativo de la Administración brasileña garanticen 
su aplicación real. Muchas ciudades se han limitado a 
copiar y refrendar formalmente el texto del Estatuto 
de la Ciudad sobre la prevención de la especulación, 
pero rara vez lo han aplicado. A menudo se recurre 
a los litigios para evitar la violación de los derechos 
básicos, en lugar de hacerlo de la manera prevista en 
el Estatuto de la Ciudad60. Además, Brasil aún carece 
de las políticas complementarias necesarias para 
reformar la legislación pertinente (por ejemplo, la que 
regula los impuestos y los derechos sobre el suelo) 
y para coordinar las intervenciones de los distintos 
niveles de gobierno, y se ha hecho poco para resolver las 
injusticias históricas61. No obstante, los movimientos 
sociales brasileños y otros grupos de la sociedad civil 
tienen importantes oportunidades para desarrollar 
sus métodos de ciudadanía insurgente tanto dentro 
como fuera de los espacios formales62. Estas lecciones 
también son relevantes para otros contextos urbanos 
en los que la institucionalización y la puesta en marcha 
de las reformas democráticas pueden resultar bastante 
ÌðåòÆðăÐĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÆďĊ�ìďīðšďĊĴÐĮ�ĴÐĉĨďīăÐĮ��
más largo plazo y un conjunto de herramientas inno-
vadoras, los grupos de acción local pueden promover 
notablemente la democratización y abordar el complejo 
problema de la exclusión urbana. 

59 Caldeira y Holston, «Participatory urban planning in Brazil».

ǥǟ�tĪķÐă�tďăĊðāș�ȹ}ÐĊ�řÐīĮ�ďå�ĴìÐ��ðĴř�wĴĴķĴÐ�ðĊ��īšðăȚ�åīďĉ�ĴìÐ�ĮĴīķææăÐ�
for urban reform to the World Cup cities», International Journal of Urban 
Sustainable Development 5, n.o 1 (2013): 54-64.

61 Fernandes, «Urban planning at a crossroads: A critical assessment of 
�īšðăȸĮ��ðĴř�wĴĴķĴÐș�ǠǤ�řÐīĮ�ăĴÐīȺȘ

62 Caldeira y Holston, «Participatory urban planning in Brazil».
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En este capítulo se abordan estos debates y se argu-
menta que existen instrumentos y mecanismos dife-
rentes, pero complementarios, a través de los cuales 
puede producirse la innovación democrática. A partir 
de las ideas de los investigadores y los profesionales, 
así como en las contribuciones al proceso GOLD VI, este 
capítulo sostiene que los GLR pueden impulsar vías 
democratizadoras para la igualdad urbana y terri-
torial a través de varios instrumentos distintos que 
mejoran conjuntamente las prácticas democráticas. 
'ĮĴďĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ĮÐ�īÐťÐīÐĊ��ĴīÐĮ�ÐĮĨÆðďĮ�Ĩī�
las prácticas democráticas promovidas por los GLR:

(a) Espacios deliberativos: instrumentos de demo-
cratización destinados a promover y mejorar los 
espacios deliberativos, incluidos los minipúblicos 
(como los jurados ciudadanos y las asambleas 
ciudadanas, con miembros seleccionados por 
sorteo), así como los referéndums y las iniciativas 
ciudadanas (véase la sección 4)66. 

(b) Espacios participativos: instrumentos 
de democratización que pretenden mejorar y 
promover los espacios de participación a través 
de la toma de decisiones conjunta. Entre ellos 
ĮÐ�ÐĊÆķÐĊĴīĊ�Ðă�ĨīÐĮķĨķÐĮĴď�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
participativos y otras estrategias que utilizan la 
autoselección y la agregación para formular y 
tomar decisiones (véase la sección 5). 

(c) Espacios para la gobernanza colaborativa: 
instrumentos de democratización que pretenden 
proporcionar y promover espacios para la gober-
nanza colaborativa. Estos incluyen una amplia 
gama de posibilidades y campos de acción, como 
la prestación de servicios y la entrega de viviendas 
en régimen de coproducción, así como otras 
estrategias basadas en la creación de consenso 
(véase la sección 6)67. Los mecanismos finan-
cieros formales, como los fondos de desarrollo 
comunitario apoyados por los gobiernos locales 
o nacionales, pueden ayudar a mejorar la inclusi-
vidad del desarrollo económico y la receptividad 
de la gobernanza local. La gobernanza colaborativa 
también puede implicar la cooperación con, y entre, 
diferentes niveles de gobierno, como muestran 
varios ejemplos de éxito en gobernanza metro-
politana.

ǥǥ�TĊĮÅīðÌæÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ��ĮřĮĴÐĉðÆ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�ÌÐĉďÆīÆřȺț�
OECD, Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: 
Catching the Deliberative Wave (París: OECD Publishing, 2020).

67 Elstub y Escobar Rodríguez, Handbook of Democratic Innovation and 
Governance.

2.3 «innovaciones 
democráticas» 
para fomentar un 
desarrollo urbano 
y territorial 
equitativo

Las «innovaciones democráticas»63 pueden adoptar 
diversas formas y producirse en múltiples ámbitos. 
Pueden llevarlas a cabo diversos actores, y es 
fundamental examinar sus implicaciones para unas 
trayectorias urbanas más equitativas. Los GLR han 
puesto en práctica muchas de estas innovaciones 
durante la última década o incluso antes. En el texto 
que sigue, más que sugerir la novedad, se destacan las 
«innovaciones» en las prácticas de democratización 
que pueden contribuir a la igualdad urbana y territorial. 
Los estudios de las innovaciones pueden revelar quién, 
cómo y dónde puede producir el cambio (desde la escala 
del barrio hasta la regional) y también reconocer cual-
ĪķðÐī�ÌÐťÆðÐĊÆð�ÐĊ�ă�Ĩī®ÆĴðÆȘ�'Į�ĊÐÆÐĮīðď�ÐŘĉðĊī�
las acciones innovadoras llevadas a cabo por los cargos 
electos, las Administraciones locales y las organiza-
ciones de la sociedad civil, porque todos ellos pueden 
ofrecer importantes perspectivas. Muchas iniciativas 
democráticas ya han demostrado que pueden fomentar 
una profunda transformación de la sociedad, y que 
también pueden hacerlo desde varios ámbitos ajenos 
a la política formal, como las actividades culturales 
y las iniciativas de la sociedad civil64. En los debates 
anteriores sobre las innovaciones democráticas, los 
investigadores y los profesionales a menudo han pasado 
por alto sus fracasos o sus consecuencias negativas 
involuntarias, especialmente en relación con su capa-
cidad para atender las necesidades y aspiraciones de 
los distintos grupos de la sociedad65. 

63 Los conceptos «innovación democrática» y «familias de innovación 
democrática» se basan en el extenso trabajo de Elstub y Escobar sobre 
la democracia y la gobernanza y su marco «Familias de innovación 
ÌÐĉďÆī®ĴðÆȺȘ�wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ř�ZăðŒÐī�'ĮÆďÅī�tďÌīòæķÐšș�Handbook of 
Democratic Innovation and Governance (Cheltenham: Edward Elgar, 2019).

ǥǣ�>ĊĮ��ĮÐĊÅķĉș�ȹtÐĴìðĊāðĊæ�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊĮȚ���Oďďā�Ĵìīďķæì�
ĴìÐ�NăÐðÌďĮÆďĨÐ�ďå�#ÐĉďÆīĴðÆ�}ìÐďīřȺș�Political Studies Review, 2021, 
https://bit.ly/3l2c9ocț�'Œ�wĤīÐĊĮÐĊ�ř�wðæĊř�AīÐĊÐ��Åďș�ȹ��qķÅăðÆ�
Innovation Perspective on Change in Local Democracy», The Innovation 
Journal: The Public Sector Innovation Journal 25, n.o 1 (2020): 1-20.

ǥǤ�qďăď�wĨÌ�ř�TĴĴ�třĊș�ȹ}ìÐ�9ðăķīÐ�Ĵď�'ŘĉðĊÐ�9ðăķīÐĮ�ðĊ�#ÐĉďÆīĴðÆ�
Innovation», PS: Political Science & Politics 50, n.o 3 (2017): 772-78.

https://bit.ly/3l2c9oc
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Algunas de estas innovaciones utilizan herramientas 
digitales («tecnología cívica») para fomentar una mayor 
deliberación y participación, aunque su impacto en 
la inclusión ha tenido resultados dispares (véase el 
īÐÆķÌīď�ǨȘǠȨȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ÆīÐÌďĮ�
para estos espacios no serán capaces de democratizar 
plenamente la gobernanza urbana y territorial por sí 
mismos. Los GLR también deben garantizar que estos 
instrumentos se apliquen de forma que no dejen a 
nadie ni a ningún lugar atrás de acuerdo con la Agenda 
ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐȘ��

En primer lugar, para que estos mecanismos logren 
caminos realmente efectivos hacia la igualdad urbana 
y territorial, deben establecer acuerdos democráticos 
que respondan a una gama diversa de necesidades y 
aspiraciones ciudadanas. Las innovaciones analizadas 
en la sección 7 se centran en el reconocimiento de las 
múltiples necesidades de los grupos estructuralmente 
discriminados, que frecuentemente quedan excluidos 
de los espacios de deliberación, participación y cola-
boración. Por lo tanto, la sección 7 destaca las formas 
en que las prácticas democráticas pueden reconocer 
y promover las diferentes formas de conocimiento y 
derechos de los grupos marginados (como las personas 
refugiadas y migrantes, las personas mayores, la 
þķŒÐĊĴķÌ�ř�ă�ÆďĉķĊðÌÌ�O:�}sA�ɎȨȘ�'Ċ�ÐĮĴÐ�ĮÐĊĴðÌďș�ăĮ�
innovaciones en materia de derechos culturales pueden 
æÐĊÐīī�ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�Ĩī�ðÌÐĊĴðťÆī�ăĮ�
diversas necesidades y aspiraciones, lo que contribuye 
a fomentar la igualdad urbana y a profundizar en los 
caminos de democratización.

En segundo lugar, las contribuciones de GOLD VI 
también han destacado la importancia de incorporar 
ÆďĊĮðÌÐīÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆ�ř�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÐĮĨÆðă�
para construir caminos democratizadores hacia la 
igualdad urbana y territorial. Los enfoques adaptados 
al lugar o territorio concreto pueden ayudar a abordar 
las desigualdades en las zonas marginadas a través de 
la mejora de los asentamientos informales, las estra-
ĴÐæðĮ�ÌÐ�īÐĊďŒÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ÅīīðďĮ�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
climática o de catástrofes. Cuando los programas de 
ĉÐþďī�ķĴðăðšĊ�ÐĊåďĪķÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĨīĴðÆðĨĴðŒ�ř�
cocrean intervenciones multisectoriales con sus habi-
tantes (por ejemplo, mejorando la vivienda, los medios 
de subsistencia y los espacios públicos), ofrecen opor-
tunidades para abordar las múltiples desigualdades a 
las que se enfrentan los grupos y poblaciones excluidos 
(véase la sección 8). Es importante que las estrategias 
adaptadas al lugar o territorio concreto funcionen a 
la escala espacial adecuada y respondan a las inquie-
tudes multisectoriales, pero también que se asocien 
ÐťÆšĉÐĊĴÐ�ÆďĊ�ăĮ�ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�ăďÆăÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐ�ř�
los grupos de la sociedad civil. A su vez, es necesario 
establecer la escala más adecuada para los caminos 

de democratización, que deben estar arraigados en 
contextos e inquietudes locales particulares.  

Por último, las contribuciones de GOLD VI han desta-
cado el papel fundamental de un entorno propicio 
para las instituciones y las prácticas democráticas 
�ťĊ�ÌÐ�ĪķÐ�ÆķĉĨăĊ�Įķ�ĉðĮðĐĊ�ÌÐ�ĉÐþďīī�ă�ðæķăÌÌ�
urbana y territorial. Estas condiciones se asocian a 
los procesos de descentralización y de gobernanza 
abierta, así como a la existencia de aparatos jurídicos e 
institucionales que promuevan los marcos de derechos 
humanos. Además de preparar el terreno para que 
los instrumentos y los dispositivos democráticos ya 
ĉÐĊÆðďĊÌďĮ�ĮÐĊ�ÐťÆÆÐĮș�ăďĮ�ÐĮåķÐīšďĮ�Ĩďī�ĨīďĉďŒÐī�
un entorno propicio también pueden ofrecer un lugar 
para que las innovaciones democráticas contribuyan 
a promover la igualdad urbana y territorial. 

Los enfoques participativo y deliberativo de la demo-
cracia pueden combinarse, y juntos pueden ofrecer 
caminos útiles para crear ciudades y territorios más 
equitativos e inclusivos68. Es totalmente posible 
«combinar las lógicas participativa y deliberativa 
secuenciándolas como parte de un proceso global que 
ȫĨķÐÌÐ�ďÅĴÐĊÐīȬ�ÅðÐĊÐĮ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆďĮș�Æďĉď�ă�ðĊÆăķ-
ĮðĐĊ�ȫřȬ�Ðă�ÆďĊĴīďă�ĨďĨķăīȺ69. No solo se trata de que los 
GLR utilicen mecanismos participativos y deliberativos, 
sino que los actores de la sociedad civil también puedan 
ÅÐĊÐťÆðīĮÐ�ÌÐ�ă�ÆďăÅďīÆðĐĊ�ÆďĊ�ăĮ�ķĴďīðÌÌÐĮ�
públicas de diferentes maneras para así provocar el 
cambio y promover democracias más activas. Cabe 
destacar que las innovaciones democráticas pueden 
incorporar una mezcla de instrumentos deliberativos, 
participativos y colaborativos que, además, pueden 
combinarse con una serie de mecanismos adicionales 
para promover la democratización. Aunque estas 
estrategias deben responder a los contextos locales 
y a las prioridades establecidas por los ciudadanos y 
ciudadanas locales, es importante que los GLR sigan 
desarrollando experimentos innovadores capaces de 
aprovechar las nuevas oportunidades para profundizar 
en la democracia local.

Las siguientes secciones abordan los instrumentos, 
espacios, principios y consideraciones necesarios para 
la innovación democrática, los cuales pueden ofrecer 
caminos complementarios hacia una mayor igualdad 
ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðă�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǨȘǡ�Ĩī�ďÅĴÐĊÐī�ķĊ�
ŒðĮķăðšÆðĐĊ�æī®ťÆ�ÌÐ�ĴďÌďĮ�ÐĮĴďĮ�ÐăÐĉÐĊĴďĮȨȘ�O�
sección 3 examina los principios y mecanismos clave 
que pueden contribuir a crear un entorno propicio para 
establecer caminos democratizadores. Posteriormente, 

ǥǧ�tĉďĊ��Ċăș�ȹwďÆðă�AĊÆăķĮðďĊ�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴďīř�#ÐĉďÆīÆřȘ�9īďĉ�ĴìÐ�
conceptual discussion to local action» (Barcelona, 2014),  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTǢ¢�ÅN.

69 Elstub y Escobar Rodríguez, Handbook of Democratic Innovation and 
Governance, 17.

https://bit.ly/3M3ZBbK
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Figure 9.2 
Elementos para la innovación democrática
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el resto del capítulo se centra en las innovaciones 
asociadas a los espacios de democracia participativa, 
ÌÐăðÅÐīĴðŒ�ř�ÆďăÅďīĴðŒ�ȧĮÐÆÆðďĊÐĮ�ǣș�Ǥ�ř�ǥȨȘ�}ÐĊðÐĊÌď�
en cuenta que el principio de no dejar a nadie ni a ningún 
lugar atrás es fundamental para que estos instrumentos 
ř�ÐĮĨÆðďĮ�ĴÐĊæĊ�ķĊ�ðĉĨÆĴď�ĮðæĊðťÆĴðŒďș�Ðă�ÆĨòĴķăď�
analiza dos cuestiones. La primera consiste en cómo 

reconocer las diversas necesidades y aspiraciones de 
las distintas personas y grupos marginados (sección 7). 
La segunda se centra en cómo cocrear y aplicar enfo-
ques adaptados al lugar concreto para democratizar 
mediante iniciativas en zonas urbanas históricamente 
excluidas (sección 8).
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de cuentas públicas71.�}ĉÅðÑĊ�īÐÆďĊďÆðĐ�ďĴī�ÆķÐĮĴðĐĊ�
importante: el derecho a ejercer los derechos colectivos e 
individuales. Los GLR también se comprometieron a faci-
litar la participación de las organizaciones de la sociedad 
ÆðŒðă�ȧZw�Ȩ�ÐĊ�ă�åďīĉķăÆðĐĊ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮȘ�'ĮĴďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�
se destacaron en los qīðĊÆðĨðďĮ�ÌÐ�:œĊŪķ de 2014, que 
ťīĉĊ�ĪķÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�Ĩďī�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ìķĉĊďĮ�ȧ�#>Ȩ�
pretenden implementar el derecho a la ciudad «en línea 
con los principios de justicia social, equidad, solidaridad, 
democracia y sostenibilidad»72. Los qīðĊÆðĨðďĮ�ÌÐ�:œĊŪķ 
también resaltan el papel de los liderazgos políticos locales 
en la labor de promover los derechos humanos. Ello incluye 
el desarrollo y la coordinación de políticas, iniciativas 
educativas y programas institucionalizados de derechos 
ìķĉĊďĮ�īÐĮĨăÌÌďĮ�ÆďĊ�ĨīÐĮķĨķÐĮĴďĮ�ĮķťÆðÐĊĴÐĮȘ�

Algunas CDH se han comprometido a respetar, proteger 
y promover los derechos humanos centrándose espe-
ÆòťÆĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ăďĮ�æīķĨďĮ�ĉīæðĊÌďĮ�ȧĨďī�ÐþÐĉĨăďș�ăĮ�
personas con discapacidad y las migrantes), mientras que 
otras han incorporado enfoques basados en los derechos 
a través de varios mecanismos, a menudo trabajando en 
ÆďăÅďīÆðĐĊ�ÆďĊ�ăĮ�Zw�Ș�OĮ�ÐĮĴīĴÐæðĮ�Ĩī�ĨďĊÐī�ÐĊ�
práctica los principios de las CDH varían mucho: desde 
ă�ťīĉ�ÌÐ�ÌÐÆăīÆðďĊÐĮ�ř�ĴīĴÌďĮ�ìĮĴ�ă�ÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�
ďťÆðĊĮ�ăďÆăÐĮ�ÌÐ�ÌÐīÐÆìďĮ�ìķĉĊďĮș�þķĊĴĮ�ř�ÌÐåÐĊ-
sorías del pueblo73. En Ginebra�ȧwķðšȨș�ÌÐ�ÆķÐīÌď�ÆďĊ�ă�
�ďĊĮĴðĴķÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌș�ăĮ�Zw��ĨķÐÌÐĊ�ìÆÐī�ĪķÐ�ăĮ�
autoridades locales rindan cuentas sobre los derechos 
humanos y pueden preparar «revisiones periódicas inde-
pendientes» del grado de cumplimiento de los derechos 

ǦǠ��:O�ȭ�Aw#q#>ș�ȹ�īĴȭæÐĊÌ�ĉķĊÌðă�ÌÐ�ÌÐīÐÆìďĮ�ìķĉĊďĮ�ÐĊ�ă�
ciudad» (Barcelona, 2011), https://bit.ly/3WWBO2Y.

Ǧǡ��:O�ș�ȹqīðĊÆðĨðďĮ�īÐÆĴďīÐĮ�ÌÐ�:œĊŪķ�Ĩī�ķĊ��ðķÌÌ�Ĩďī�ăďĮ�#ÐīÐÆìďĮ�
Humanos», 2014, https://bit.ly/3iD0AWG.

73 Barbara Oomen y Elif Durmus, «Cities and plural understandings of 
human rights: agents, actors, arenas», The Journal of Legal Pluralism and 
�ĊďŨÆðă�Oœ 51, n.o 2 (2019): 141-50.

Las condiciones en las que actúan los GLR tienen un 
impacto directo en la promoción de los caminos demo-
cratizadores hacia la igualdad urbana y territorial. Estas 
condiciones vienen determinadas por los procesos de 
descentralización (analizados en la sección 2.2, y también 
en el capítulo 3), así como por los sistemas de gobernanza 
(asociados a la transparencia, la rendición de cuentas, la 
gobernanza abierta y la lucha contra la corrupción) y los 
sistemas jurídicos (asociados al Estado de derecho y a 
los marcos de derechos humanos). En conjunto, estas 
condiciones crean el entorno propicio que los GLR 
necesitan para ayudar a consolidar la democracia. 
}īÌðÆðďĊăĉÐĊĴÐș�ă�ÌÐĉďÆīÆð�ì�ĴÐĊðÌď�Æďĉď�ďÅþÐĴðŒď�
mantener el Estado de derecho y defender y ampliar los 
derechos civiles70. Más recientemente, los marcos demo-
cráticos también han tratado de incorporar y promover los 
derechos sociales, culturales, ambientales y económicos. 
En la sección 3 se examinan las innovaciones que se están 
produciendo actualmente para fortalecer este entorno 
propicio, incluidas las lideradas por las ciudades por los 
derechos humanos, la defensa del gobierno abierto y otros 
esfuerzos para apoyar la transparencia y la rendición de 
cuentas al tiempo que se lucha contra la corrupción. En 
las secciones siguientes se analizan las estrategias de los 
GLR para promover los derechos económicos, sociales y 
culturales (véase la sección 7).

3.1 Ciudades por 
los derechos 
humanos

Aunque las obligaciones en materia de derechos humanos 
recogidas en los tratados internacionales normalmente 
se consideran de la incumbencia de los Estados-nación 
(y no de los niveles subnacionales de gobierno), las 
recientes declaraciones mundiales y las experiencias 
en curso sugieren que las ciudades pueden situarse en 
la vanguardia cuando se trata de respetar, proteger y 
promover los derechos humanos. En la Carta-Agenda 
Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad de 2011, 
los GLR reconocieron la dignidad de todo ser humano, 
así como los principios generales de libertad, igualdad, 
justicia, inclusión social y democracia. La carta-agenda 
declaró que todos los habitantes urbanos tienen derecho 
a participar en los procesos de toma de decisiones, a 
cuestionar a las autoridades locales y a vivir en una 
ciudad que garantice la transparencia y la rendición 

Ǧǟ�wāĊðĊæș�ȹ#ÐĉďÆīÆřȚ�ÆďĊĴÐĮĴÐÌ�ÆďĊÆÐĨĴ�œðĴì��ÆďĉĉďĊ�ÆďīÐȺȘ

9ķÐĊĴÐȚ�'ÌÐĊș�LĊðĊÐ�ĊÌ�Lðĉș�9ăðÆāīȘ
OďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�īÐĨīďÌķÆĴðŒďĮ�ĮďĊ�ÌÐīÐÆìďĮ�ìķĉĊďĮȘ�UķÐŒ��ďīāș�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮȘ

https://bit.ly/3WWBO2Y
https://bit.ly/3iD0AWG
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fundamentales74. En un enfoque alternativo, Medellín 
(Colombia) ha creado una unidad de derechos humanos 
que recoge datos locales y coordina sus actividades con 
diversos organismos gubernamentales y ONG75. En el 
estado de Coahuila de Zaragoza (México), el gobierno ha 
adoptado un enfoque múltiple para promover los derechos 
de los grupos marginados: (a) ha establecido el derecho a la 
identidad, independientemente de la situación migratoria; 
(b) ha formado a los representantes encargados de hacer 
cumplir la ley en materia de derechos de las personas 
migrantes; (c) ha elaborado una ley sobre la inclusión de 
las personas con discapacidad, y (d) ha colaborado con 
ăĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�ÆÌÑĉðÆĮș�ă�ĮďÆðÐÌÌ�ÆðŒðă�ř�ă�ZťÆðĊ�
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en la elaboración de una ley contra 
la discriminación y en la promoción de los derechos del 
ÆďăÐÆĴðŒď�O:�}sA�Ɏ76. 

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăĮ��#>�ĨķÐÌÐĊ�ĮÐæķðī�ÐĊåīÐĊĴ®ĊÌďĮÐ��
varios retos prácticos y políticos, sobre todo a la hora de 
adaptar las normas universales a enfoques concretos 
y aplicables en las zonas urbanas. Existe un «proceso 
ðĊĴÐĊĮĉÐĊĴÐ�ĨďăòĴðÆď�ȫÆķĊÌďȬ�ĮÐ�ÆďĊŒðÐīĴÐĊ�ĊďīĉĮ�
universales y abstractas en valores e indicadores 
ȫīÐăÐŒĊĴÐĮȬ��ÐĮÆă�ăďÆăȺ77. Además, algunos críticos 
sostienen que los enfoques basados en los derechos 
normalmente son demasiado vagos o difíciles de aplicar, 
por lo que son más bien aspiraciones que obligaciones 
legales78. Aunque muchas CDH han creado valiosas 
alianzas entre el gobierno, las instituciones académicas 
y la sociedad civil, las normas de derechos humanos 
«invariablemente se siguen cuestionando» y los movi-
mientos sociales suelen adoptar posturas más radicales 
que los gobiernos locales79. Otros problemas pueden 
ĮÐī�ă�ðĊĮķťÆðÐĊĴÐ�ŒďăķĊĴÌ�ĨďăòĴðÆ�ȧĴĊĴď��ÐĮÆă�ÌÐ�
gobierno local como nacional); la falta de recursos y de 
capacidad a escala local; la inadecuada coordinación 
ÆďĊ�ďĴīďĮ�ďīæĊðĮĉďĮ�æķÅÐīĊĉÐĊĴăÐĮ�ď�ăĮ�Zw�ș�ř�ă�
escasa conciencia sobre los derechos humanos80. En 2015, 
Bandung (Indonesia) se declaró como la primera CDH del 

74 Asamblea General de las Naciones Unidas, «Local government and 
human rights. Report of the United Nations High Commissioner for Human 
tðæìĴĮȺ�ȧUķÐŒ��ďīāș�ǡǟǠǨȨș�https://bit.ly/3qQtpQC.

75 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, «Papel de la 
administración local en la promoción y protección de los derechos 
ìķĉĊďĮȚ�AĊåďīĉÐ�ťĊă�ÌÐă��ďĉðĴÑ��ĮÐĮďī�ÌÐă��ďĊĮÐþď�ÌÐ�#ÐīÐÆìďĮ�
Humanos» (Ginebra, 2015), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ�āœďì�.

76 Asamblea General de las Naciones Unidas, «La administración local y los 
derechos humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
Ĩī�ăďĮ�#ÐīÐÆìďĮ�>ķĉĊďĮȺ�ȧUķÐŒ��ďīāș�ǡǟǠǨȨș�https://bit.ly/3GAQ1M0.

ǦǦ��īÅī�TȘ�ZďĉÐĊș�ȹAĊĴīďÌķÆĴðďĊȚ�}ìÐ�ĨīďĉðĮÐ�ĊÌ�ÆìăăÐĊæÐĮ�ďå�ìķĉĊ�
rights cities», en Global Urban Justice .The Rise of Human Rights Cities, ed. 
Barbara Oomen, Martha F. Davis, y Michele Grigolo (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2016), 1-20, https://bit.ly/3sptU4D.

78 Oomen, 12-14.

ǦǨ�TðÆìÐă�:ďďÌìīĴș�ȹ>ķĉĊ�īðæìĴĮ�ÆðĴðÐĮȚ�ĉāðĊæ�ĴìÐ�æăďÅă�ăďÆăȺș�ÐĊ�
Contesting Human Rightsș�ÐÌȘ��ăðĮďĊ��īřĮā�ř�TðÆìÐă�wĴďìă�ȧ�ìÐăĴÐĊìĉȚ�
Edward Elgar, 2019), 142-58, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœǣĊǠ¢ǡ.

país, pero los representantes y actores locales han tenido 
ĉķÆìĮ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�Ĩī�ĨďĊÐī�ÐĊ�ĉīÆì�ðĊðÆðĴðŒĮ�
basadas en los derechos debido a factores como sus 
diferentes intereses, el enfoque predominantemente 
de arriba abajo del municipio, los retos para localizar las 
ĊďīĉĮ�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ�ř�ăĮ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�Ĩī�ÆďăÅďīī�
ÐåðÆšĉÐĊĴÐ�ÆďĊ�ăĮ�Zw�81. Desde un punto de vista 
más positivo, algunos obstáculos pueden superarse 
potenciando a los grupos de la sociedad civil y apoyando 
los esfuerzos locales para impartir educación sobre 
derechos humanos. Seúl (República de Corea) ha creado 
un departamento de derechos humanos con políticas, 
ordenanzas y defensoría del pueblo que ha llevado a cabo 
programas de educación y ha coordinado sus esfuerzos 
ÆďĊ�ăĮ�Zw��ăďÆăÐĮ82Ș�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÆďĉÐĊĴ�ĉ®Į�ÌÐăĊĴÐș�
los recientes esfuerzos por promover el gobierno abierto 
también pueden fomentar una mayor responsabilidad y el 
desarrollo de una cultura basada en los derechos. 

3.2 iniciativas 
para apoyar la 
transparencia, 
la rendición de 
cuentas y el 
gobierno abierto 

'ă�æďÅðÐīĊď�ÅðÐīĴď�ĮÐ�ðÌÐĊĴðťÆ�ÆÌ�ŒÐš�ĉ®Į�Æďĉď�ķĊ�
ĨīðďīðÌÌ�ĴīĊĮŒÐīĮă�ÆăŒÐȘ�wÐ�ĮďÆð��ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�
interrelacionados de transparencia, colaboración y 
ĨīĴðÆðĨÆðĐĊș�ř�ĨķÐÌÐ�ÆďĊĴīðÅķðī��æÐĊÐīī�ÆďĊťĊš�ř�
mejorar la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. 
'Ċ�ķĊ�īÐÆðÐĊĴÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ĮďÅīÐ�ĴīĊĮĨīÐĊÆð�ř�æďÅðÐīĊď�
ÅðÐīĴďș�ăďĮ�:Ot�ťīĉīďĊ�ă�ĊÐÆÐĮðÌÌ�ÌÐ�ȹȫ�ďĊĮĴīķðīȬ�
ÆďĊťĊš��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ķĊ�æďÅÐīĊÅðăðÌÌ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆ�

80 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, «Papel de la 
administración local en la promoción y protección de los derechos 
ìķĉĊďĮȚ�AĊåďīĉÐ�ťĊă�ÌÐă��ďĉðĴÑ��ĮÐĮďī�ÌÐă��ďĊĮÐþď�ÌÐ�#ÐīÐÆìďĮ�
Humanos», 9-10.

ǧǠ�TðīÐðăăÐ�TīÆð�NīĉĊș�tðšāř��ðÌðĊș�ř�wřăŒð��šðÌș�ȹ�ìăăÐĊæÐĮ�ðĊ�Ċďīĉȭ
localization at the city level: the case of localizing the human rights city 
concept in Bandung, Indonesia», Asian Affairs: An American Review, 2020, 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœǡķ�9¢.

82 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, «Papel de la 
administración local en la promoción y protección de los derechos 
ìķĉĊďĮȚ�AĊåďīĉÐ�ťĊă�ÌÐă��ďĉðĴÑ��ĮÐĮďī�ÌÐă��ďĊĮÐþď�ÌÐ�#ÐīÐÆìďĮ�
Humanos», 16.

https://bit.ly/3qQtpQC
https://bit.ly/3XkwohU
https://bit.ly/3GAQ1M0
https://bit.ly/3sptU4D
https://bit.ly/3w4n1Z2
https://bit.ly/3w2uWFZ
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gobierno abierto88. Ello también está relacionado con la 
actual escasez de información disponible sobre la aplica-
ción de las iniciativas de gobierno abierto. La ciudadanía 
que utiliza las estrategias basadas en las tecnologías de 
la información normalmente ya está empoderada para 
ello, lo que no hace sino reforzar la brecha digital89. Los 
defensores del gobierno abierto también tendrán que 
abordar las principales inquietudes relativas a la priva-
cidad, la seguridad de los datos y su almacenamiento. Las 
políticas gubernamentales relativas a los datos pueden 
ser una fuente de tensión, y pueden requerir concesiones 
en materia de derechos civiles y políticos90. Existen otros 
riesgos relacionados con la mercantilización y la comer-
cialización de los datos, y la priorización de las inquietudes 
ĨķīĉÐĊĴÐ�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒĮ�ȧĮďÆðÌĮ��ă�ÐťÆðÐĊÆð�ř�ă�
æďÅÐīĊĊš�ÐťÆšȨ�ȹĨķÐÌÐ�ďÅĮĴÆķăðšī�ă�ÌÐĉďÆīÆð�ÐĊ�
lugar de fomentarla»91 (consulte también el recuadro 9.2 y el 
capítulo 3). Igual que con cualquier innovación democrática, 
será fundamental investigar cómo pueden aplicarse las 
estrategias de gobierno abierto. Es importante que los GLR 
den prioridad a la equidad y a la inclusión para que estas 
nuevas estrategias puedan reducir, en lugar de exacerbar, 
las divisiones urbanas existentes. 

Existen importantes oportunidades para optimizar la 
transparencia, la rendición de cuentas y la participación y 
utilizarlas para desarrollar caminos hacia una urbanización 
equitativa. Pueden aprovecharse siempre y cuando los 
GLR den prioridad a una participación y un compromiso 
ĮðæĊðťÆĴðŒďĮ�Ĩī�ÆďĊ�Įķ�ÆðķÌÌĊòȘ�'Ċ�ǡǟǡǠș�ÆĮð�ǥǟ�:Ot�
eran miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto, cuyos 
compromisos y planes de acción quieren promover una 
mayor transparencia y rendición de cuentas92. En Sekondi 
Takoradi (Ghana), la asamblea municipal se ha comprome-
tido a mejorar las aportaciones cívicas y la supervisión de 
los proyectos de infraestructuras. Para ello, se propone: (a) 
publicar información sobre los contratos, (b) permitir que 
grupos de ciudadanos supervisen su actividad y visiten las 
obras de los proyectos de infraestructuras, y (c) publicar un 
informe sobre los proyectos de infraestructuras basado 
en el compromiso de los actores y la divulgación de infor-
mación93. Por su parte, Regueb ȧ}ĸĊÐšȨ�ì�ÆīÐÌď�ķĊ�ĨďīĴă�
de datos para publicar todos sus datos presupuestarios 
ř�ì�ÆīÐÌď�ķĊ�ĊķÐŒ�ďťÆðĊ�ÐĊÆīæÌ�ÌÐ�ĨīďĉďŒÐī�Ðă�

ǧǧ�NķĊæȭ}ðĊæ�}ðș�ȹZĨÐĊ�æďŒÐīĊĉÐĊĴ�īÐĮÐīÆì�ďŒÐī��ÌÐÆÌÐȚ���ĮřĮĴÐĉĴðÆ�
review», Government Information Quarterly 38, n.o 2 (2021): 101566.

ǧǨ�}ðȘ

Ǩǟ��ă®ķÌð�}ďīðš�tĉďĮș�ȹ#ÐĉďÆīÆř�ĊÌ�æďŒÐīĊĊÆÐ�ðĊ�ĴìÐ�ĮĉīĴ�ÆðĴřȺș�
en Smart Cities: Issues and Challenges, ed. Anna Visvizi y Miltiadis D. Lytras 
(Elsevier, 2019), 17-30, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧĉǠ�¢ǣ.

ǨǠ�}ďīðš�tĉďĮș�ǡǥȘ

92 José María Marín, «OGP Local: New Plans, New Commitments», Open 
Government Partnerships, 2021, https://bit.ly/3ysCvHR.

ǨǢ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�}īĊĮĨīÐĊÆř�AĊðĴðĴðŒÐș�ȹ9ðīĮĴ�ĮĮķīĊÆÐ�īÐĨďīĴ�ďĊ�ťŒÐ�
ĨīďþÐÆĴĮ�ðĉĨăÐĉÐĊĴÐÌ�Åř�w}T��ĊÌ�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�ďå��īÅĊ�tďÌĮ�ðĊ�ĴìÐ�
wÐāďĊÌðȭ}āďīÌð�TÐĴīďĨďăðĮ�ďå�:ìĊȺ�ȧwÐāďĊÌðȭ}āďīÌðș�ǡǟǠǨȨș� 
https://bit.ly/3wfP9XU.

participativa y responsable»83Ș�wÐæĸĊ�Ðă�ĉĊðťÐĮĴďș�una 
mayor transparencia y participación son fundamentales 
Ĩī�īÐÆďĊĮĴīķðī�ă�ÆďĊťĊš�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ÆĴďīÐĮ�æķÅÐīĊ-
mentales y la ciudadanía, y la transparencia es también 
una parte integral de la consecución de la Agenda 
2030Ș�'ă�ĉĊðťÐĮĴď�ðĊĮĴÅ��ăďĮ�:Ot�Ț�ȧȨ�ĨīďĉďŒÐī�ăĮ�
condiciones que permitan una mayor transparencia, (b) 
promover la transparencia tanto en las instituciones como 
en la cocreación de políticas y (c) fomentar una «cultura 
de la divulgación» entre los actores gubernamentales y 
ĮķĮ�ĮďÆðďĮȘ�'ĮĴÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ÆďĉĨăÐĉÐĊĴĐ�ă�Declaración 
de Gobierno Abierto de 201184, que se comprometió a 
«promover un mayor acceso a la información y divulga-
ción sobre las actividades gubernamentales en todos 
los niveles de gobierno» (por ejemplo, la publicación de 
datos adicionales sobre el gasto y los servicios públicos). 
O�ÌÐÆăīÆðĐĊ�ÌÐ�ǡǟǠǠ�ĴĉÅðÑĊ�ťīĉĐ�ă�ðĉĨďīĴĊÆð�ÌÐ�
«apoyar la participación ciudadana» y la colaboración entre 
el gobierno y la sociedad civil, se comprometía a aplicar 
«los más altos estándares de integridad profesional» y tenía 
el objetivo de mejorar el acceso a las «nuevas tecnologías 
para la apertura y la rendición de cuentas».

wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĪķÐÌĊ�ĨÐĊÌðÐĊĴÐĮ�ŒīðďĮ�ÌÐÅĴÐĮ�ÆăŒÐ�
sobre el gobierno abierto. Por ejemplo, hay dudas sobre 
cómo promulgar sus principios y abordar posibles 
tensiones, incluidas las relacionadas con el derecho a 
la intimidad y otros derechos civiles. La transparencia 
requiere no solo proporcionar información, sino también 
garantizar que esta sea útil y que los diferentes actores 
locales puedan comprenderla85. Hay cinco dimensiones 
interrelacionadas del gobierno abierto: la transparencia, 
la participación, la disponibilidad de la información, la 
colaboración y las tecnologías de la información, que en 
sí mismas pueden fomentar la participación y la rendición 
de cuentas. Además de la pertinencia temporal, el acceso 
ĨĸÅăðÆď�ř�ă�ťÅðăðÌÌ�ÌÐ�ăďĮ�ÌĴďĮș�Ðă�æďÅðÐīĊď�ÅðÐīĴď�ĴðÐĊÐ�
otras implicaciones para la democracia que dependen en 
gran medida de cómo se comparta la información86. La 
transparencia pretende ayudar a superar las asimetrías 
de información, pero algunos datos pueden ser inexactos 
o incluso estar manipulados, como demuestra la prolife-
ración de noticias falsas87. La transparencia de los datos 
se ha examinado más a fondo que la colaboración o la 
participación, pero hasta la fecha solo hay una orientación 
general limitada sobre cómo aplicar los principios del 

ǧǢ��:O�ș�ȹTĊðťÐĮĴďȘ�'ă�åķĴķīď�ÌÐ�ă�ĴīĊĮĨīÐĊÆð�ř�Ðă�æďÅðÐīĊď�ÅðÐīĴďȺș�
2019, 3, https://bit.ly/3CI82qt.

84 Open Government Partnership, «Open Government Declaration», 2011, 
https://bit.ly/3w21Uqc.

ǧǤ�LȘ�tĉďĊ�:ðăȭ:īÆðș�Tðă�:ĮÆďȭ>ÐīĊĊÌÐšș�ř�}ìÐīÐĮ��Ș�qīÌďș�
ȹ�ÐřďĊÌ�}īĊĮĨīÐĊÆřș�qīĴðÆðĨĴðďĊș�ĊÌ��ďăăÅďīĴðďĊȟ���tÐŦÐÆĴðďĊ�ďĊ�
the Dimensions of Open Government», Public Performance & Management 
Review 43, n.o 3 (2020): 483-502.

ǧǥ�tðÆīÌď�TĴìÐķĮ�ř�TīūĊ�LĊĮĮÐĊș�ȹ��wřĮĴÐĉĴðÆ�OðĴÐīĴķīÐ�wĴķÌř�Ĵď�
�ĊīŒÐă�}īĊĮĨīÐĊÆř�'ĊÅăÐÌ�Åř�ZĨÐĊ�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�#ĴȚ�}ìÐ��ðĊÌďœ�
}ìÐďīřȺș�Public Performance & Management Review 43, n.o 3 (2020): 503-34.

87 Matheus y Janssen.

https://bit.ly/38m1UZ4
https://bit.ly/3ysCvHR
https://bit.ly/3wfP9XU
https://bit.ly/3CI82qt
https://bit.ly/3w21Uqc
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acceso a la información; revisar y responder las quejas de 
la ciudadanía, y proteger a las personas denunciantes94.

Las plataformas digitales participativas iniciadas por los 
gobiernos proliferan en todo el mundo. Algunas pueden 
ayudar incluso a descubrir nuevas soluciones coprodu-
ÆðÌĮ�Ĩďī�ă�ÆðķÌÌĊò�ř�ăďĮ�ÆĴďīÐĮ�ďťÆðăÐĮȘ Algunas 
de estas plataformas se limitan a informar a la ciudadanía, 
pero otras han permitido a sus habitantes visualizar datos 
ÐĮĨÆðăÐĮ�ř�ÆďĊĮķăĴī�ăĮ�ÅĮÐĮ�ÌÐ�ÌĴďĮ�ďťÆðăÐĮș�Æďĉď�
en el caso del Open City Chicago, en Chicago (EE. UU.)95. 
�ðķÌÌÐĮ�ÌÐ�'ÆķÌďīș��ìðĊș��īĮðă�ř�UķÐŒ�¢ÐăĊÌ�ìĊ�
utilizado otras herramientas interactivas que han contri-
buido a mejorar la prestación de servicios y la seguridad. 
Entre ellas se encuentran plataformas que permiten a 
la ciudadanía denunciar problemas como incidentes 
delictivos, baches o farolas rotas96. La democratización 
ăďÆă�ĨķÐÌÐ�ÅÐĊÐťÆðīĮÐ�ÌÐ�ďĴīĮ�ĨăĴåďīĉĮ�ÐĊ�ăòĊÐ�
que permiten nuevas relaciones entre la ciudadanía y sus 
gobiernos. Por ejemplo, varias ciudades francesas han 
utilizado Carticipe97�Æďĉď�ìÐīīĉðÐĊĴ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ��
largo plazo con la que coproducir ideas y generar nuevas 
propuestas (véase el recuadro 9.2). 

3.3 múltiples 
beneficios de 
las iniciativas 
urbanas contra 
la corrupción 

�Ċ�ÆķăĴķī�ĨďăòĴðÆ�ÅĮÌ�ÐĊ�ă�ÆďďĨÐīÆðĐĊ�ř�ă�ÆďĊťĊš�
entre la ciudadanía y los GLR puede ayudar a combatir 
la corrupción. La lucha contra la corrupción también 
ĨķÐÌÐ�ĨďīĴī�ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ��ă�ÌÐĉďÆīÆð�
local, como la mejora de la transparencia y la prestación 
de servicios. En muchos entornos, la debilidad de los 
sistemas de rendición de cuentas facilita la corrupción; 

Ǩǣ��ăÆăÌò�ÌÐ�tÐæķÐÅș�ȹ�ÆĴðďĊ�ĨăĊ�ȯ�tÐæķÐÅș�}ķĊðĮðș�ǡǟǡǠȭǡǟǡǢȺș�
Committee on Participatory Democracy and Open Governance, 2021, 
https://bit.ly/3l10zJP.

95 Enzo Falco y Reinout Kleinhans, «Digital Participatory Platforms for 
�ďȭqīďÌķÆĴðďĊ�ðĊ��īÅĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ���wřĮĴÐĉĴðÆ�tÐŒðÐœȺș�International 
Journal of E-Planning Research 7, n.o 3 (2018): 52-79.

96 Falco y Kleinhans.

97 Benjamin Hecht, «Carticipe de Repérage Urbain», Démocratie Ouverte, 
2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTÌÅ}ðÆ.

este es un reto que las iniciativas recientes han tratado 
ÌÐ�ÅďīÌī�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐȘ�}īĮ�ăĮ�ÐăÐÆÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ǡǟǠǤș�
el Ayuntamiento de Barcelona�ȧ'ĮĨĎȨ�ÆīÐĐ�ķĊ�ZťÆðĊ�
ÌÐ�}īĊĮĨīÐĊÆð�ř��ķÐĊĮ�qī®ÆĴðÆĮ�ĪķÐ�ĨďĮĴÐīðďīĉÐĊĴÐ�
introdujo un Código de conducta y un Buzón de denuncias 
antifraude para apoyar y promover el comportamiento 
ético98. El buzón de denuncias fue creado por activistas 
de Xnet y permite a la ciudadanía presentar denuncias de 
forma anónima99. La herramienta utiliza un código abierto y 
es relativamente fácil de usar; de hecho, otros municipios 
de las comunidades autónomas españolas de Valencia y 
Cataluña también la han adoptado. Otras iniciativas de 
lucha contra la corrupción han mejorado la prestación 
de servicios y han creado mecanismos para denunciar 
problemas. Al mismo tiempo, fomentan la confianza, 
mejoran la percepción pública de las autoridades locales 
y contribuyen a reforzar las relaciones entre la ciudadanía 
y su gobierno. En Iztapalapa (México), un municipio con 
más de 1.800.000 habitantes, la nueva alcaldesa puso 
en marcha una amplia campaña anticorrupción y ayudó 
a aumentar el acceso al servicio de agua sustituyendo a 
los proveedores privados, que exigían sobornos para la 
prestación del servicio. Para institucionalizar la transpa-
rencia presupuestaria y la participación de la comunidad, 
la ciudad estableció mecanismos como canales digitales 
para denunciar abusos y comités ciudadanos indepen-
dientes a través de los cuales la ciudadanía puede plantear 
y abordar sus inquietudes. En Hwaseong (República de 
Corea), el municipio ha promovido los derechos humanos 
mediante el refuerzo de los canales de comunicación, la 
gestión de las quejas a través de reuniones en persona 
y la mejora de las medidas contra la corrupción. Gracias 
a estos esfuerzos y a la mejora de la cooperación entre 
autoridades y ciudadanía, el municipio consiguió aumentar 
significativamente sus calificaciones de integridad 
pública, y pasó de una puntuación más bien mediocre 
a una puntuación alta en solo dos años (de 2018 a 2020).

98 Félix Beltrán, Anxela Iglesias García, y Jordi Molina, «La transparencia y 
la lucha contra la corrupción», en Ciudades sin miedo. Guía del movimiento 
municipalista global (Barcelona: Icaria, 2018), 124-29.

99 Xnet, «Xnet installs a Whistleblowing Platform against corruption for 
ĴìÐ��ðĴř�>ăă�ďå��īÆÐăďĊ�ȯ�ĨďœÐīÐÌ�Åř�:ăďÅOÐāĮ�ĊÌ�}ďī�åīðÐĊÌăřȺș�ǡǟǠǦș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăǢšw'æ.

Fuente: Roberto Poveda.
Manifestaciones contra la corrupción. Valencia, España.

https://bit.ly/3l10zJP
https://bit.ly/3MdbTic
https://bit.ly/3l3zSEg
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En los paradigmas deliberativo, participativo y otros de 
la gobernanza democrática, a menudo existen visiones 
del cambio muy distintas y concepciones opuestas del 
ĨĨÐă�ÌÐă�ÆďĊŦðÆĴď�ÐĊ�ÌðÆìďĮ�ĨīďÆÐĮďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
como se expone más adelante, cuando la participación 
y la deliberación se consideran parte de un conjunto 
diverso de oportunidades a través de las cuales los GLR 
pueden trabajar conjuntamente con la ciudadanía, se 
abren muchas más posibilidades para profundizar en 
la democracia, incluso en ciudades desiguales.

En las áreas urbanas donde la desigualdad es un 
problema importante, es necesario fomentar la 
deliberación inclusiva y comprender la variedad de 
espacios, actores y estrategias ciudadanas que pueden 
utilizarse dentro de un sistema deliberativo complejo. 
Entre los posibles retos se encuentran las asimetrías 
de poder, los prejuicios que moldean el razonamiento 
de la población y la posible cooptación cuando la deli-
beración está controlada por autoridades externas103. 
Además, los órganos deliberativos suelen ser de corta 
duración y normalmente están poco integrados en los 
ciclos políticos y en el sistema general de gobierno; 
tampoco suelen tener en cuenta los cambios de 
las estructuras de poder y de las instituciones que 
podrían fortalecer la democracia104Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�si 
se adopta un enfoque más sistémico y se abarca un 

103 Francesca Polletta, «Public Deliberation and Political Contention», en 
Democratizing Inequalities, ed. Caroline W. Lee, Michael McQuarrie, y Edward 
}Ș��ăāÐī�ȧUķÐŒ��ďīāȚ�UÐœ��ďīā��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǤȨș�ǡǡǡȭǣǣȘ

104 Pateman, «Participatory Democracy Revisited», 10.

Los GLR han tratado de mejorar la calidad de la toma de 
decisiones incorporando una mayor diversidad de pers-
pectivas, compartiendo las preferencias agregadas de 
los votantes y ayudando a tomar las decisiones políticas. 

Un enfoque deliberativo de la democracia utiliza estra-
tegias basadas en el diálogo que pretenden promover 
la persuasión y el debate entre la ciudadanía en lugar 
de la opresión y la supresión de opiniones alternativas. 
Una función democrática clave de la deliberación es 
promover un proceso político inclusivo y equitativo 
que también genere legitimidad y respeto mutuo100. 
Algunos ejemplos de espacios de deliberación son 
los «minipúblicos», que pueden ser elegidos por 
insaculación101 (selección por sorteo) e incluyen los 
jurados ciudadanos y las asambleas ciudadanas. En 
ellos se debaten cuestiones como el cambio climático, 
la sanidad, la política social, las reformas constitucio-
nales y otras prioridades políticas clave. Los enfoques 
participativos suelen fortalecer el empoderamiento y el 
aprendizaje social, más que mejorar la deliberación102. 

Ǡǟǟ�TĊĮÅīðÌæÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ��ĮřĮĴÐĉðÆ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�ÌÐĉďÆīÆřȺȘ

101 La insaculación implica la selección de una muestra representativa 
y aleatoria de participantes para su inclusión en un foro de gobernanza. 
Normalmente se invita a las personas seleccionadas a través de 
insaculación a tomar decisiones o a emitir un juicio colectivo como parte 
de un proceso fundamentado, deliberativo y justo. El aspecto clave de la 
insaculación, en comparación con otros métodos de asignación o selección 
de participantes, es que todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos 
Ĩī�ă�ĮĉÅăÐȘ��ÑĮÐ�qīĴðÆðĨÐÌðș�ȹwďīĴðĴðďĊȺș�TÑĴìďÌÐș�ǡǟǡǡș� 
https://bit.ly/3wnRwbh.

102 Pateman, «Participatory Democracy Revisited».

4 innovaciones para 
crear y reforzar 
los espacios de 
deliberación

https://bit.ly/3wnRwbh
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número considerable de espacios y actores para 
la deliberación, será posible identificar nuevas 
formas de fomentar la democratización inclusiva105. 
Para lograrlo es fundamental reconocer el papel que 
pueden desempeñar los intermediarios facilitando 
ĨīďÆÐĮďĮ�ĨīĴðÆðĨĴðŒďĮ�ĉ®Į�ðĊÆăķĮðŒďĮ�ř�ĮðæĊðťÆĴðŒďĮș�
ya que los profesionales y los representantes públicos 
pueden tener opiniones sesgadas (especialmente en 
contra de las voces y experiencias de las personas 
marginadas). Los intermediarios pueden facilitar la 
coproducción transmitiendo las prioridades y garanti-
zando que se escuchen y utilicen las diferentes formas 
ÌÐ�ÆďĊďÆðĉðÐĊĴďȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐĊ�ĨīÐĮĴī�Ĩďřď�Ĩī�
elaborar recomendaciones que puedan llegar mejor a 
la ciudadanía, los profesionales y los representantes 
del gobierno, a los que se puede persuadir para que 
cambien o moderen sus opiniones con respecto a 
otros puntos de vista. Es importante destacar que los 
enfoques participativos pueden formar parte de una 
estrategia deliberativa destinada a fomentar fuentes 
de conocimiento más diversas, así como a promover el 
īÐĮĨÐĴď�ÐĊĴīÐ�ĨīĴðÆðĨĊĴÐĮ�ÌÐ�ĴďÌďĮ�ăďĮ�ďīòæÐĊÐĮȘ�wð�ăďĮ�
procesos deliberativos no funcionan o resultan inacce-
sibles para la ciudadanía excluida, las organizaciones 
de base pueden desarrollar nuevas tácticas, como las 
protestas y los contramovimientos106. 

4.1 minipúblicos

Los minipúblicos están formados por muestras (casi) 
aleatorias de ciudadanos y ciudadanas que analizan y 
debaten la información disponible para elaborar reco-
ĉÐĊÌÆðďĊÐĮș��ĉÐĊķÌď�ÐĊ�ăĮ�åĮÐĮ�ťĊăÐĮ�ÌÐă�ĨīďÆÐĮď�
antes de elaborar informes u otros documentos. Estas 
iniciativas ofrecen importantes oportunidades para una 
ÌÐăðÅÐīÆðĐĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ř�Ĩī�ÌÐÅĴðī�ĴÐĉĮ�ķīæÐĊĴÐĮȚ�
los debates son en pequeños grupos y suelen estar 
dirigidos por facilitadores externos y ciudadanos que 
primero escuchan a los expertos107. Aunque la selección 
aleatoria tiene como objetivo fomentar la diversidad de 
puntos de vista, la participación no es obligatoria y la 
experiencia sugiere que la ciudadanía más acomodada 
tiende a estar sobrerrepresentada en estos foros, es 
decir, que en ellos también se pueden reproducir las 
desigualdades de género y de otro tipo108. Las mujeres, 

ǠǟǤ�TĊĮÅīðÌæÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ��ĮřĮĴÐĉðÆ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�ÌÐĉďÆīÆřȺȘ

106 Diana Mitlin, «Beyond contention: urban social movements and 
their multiple approaches to secure transformation», Environment and 
Urbanization 30, n.o 2 (2018): 557-74.

ǠǟǦ�TĊĮÅīðÌæÐ�ÐĴɁăȘș�ȹ��ĮřĮĴÐĉðÆ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�ÌÐĉďÆīÆřȺȘ

Ǡǟǧ�:īìĉ�wĉðĴì�ř�Tū�wÐĴ¼ă¼ș�ȹTðĊðȭqķÅăðÆĮ�ĊÌ�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�
Democracy», en }ìÐ�ZŘåďīÌ�>ĊÌÅďďā�ďå�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�#ÐĉďÆīÆř, ed. Andre 

las personas con menor formación o la ciudadanía con 
menores ingresos suelen contribuir menos que otras a 
los minipúblicos, incluso cuando se las alienta activa-
mente para ello109. Los responsables políticos también 
pueden seleccionar las recomendaciones resultantes, 
tratarlas como iniciativas consultivas meramente 
simbólicas o simplemente aplazar las decisiones sobre 
cuestiones controvertidas110. Algunos minipúblicos 
pueden carecer de mecanismos que garanticen la 
responsabilidad ante el público general, lo que puede 
dar lugar a problemas de legitimidad111.

Existen varias medidas prometedoras que pueden 
promover el diseño y la aplicación equitativa de los mini-
públicos, y al mismo tiempo garantizar que tengan un 
mayor impacto en la política. Las cuotas pueden ayudar 
a garantizar la participación de grupos marginados, 
como la población indígena o las minorías étnicas. En 
la Columbia Británica (Canadá), la asamblea de ciuda-
danos seleccionada para reformar el sistema electoral 
provincial incluyó a 158 participantes que fueron selec-
cionados al azar (un hombre y una mujer por distrito 
electoral). Al principio no había ningún representante 
de las naciones originarias, por lo que posteriormente 
se añadieron miembros indígenas masculinos y feme-
ninos112. La colaboración con organizaciones de base 
ř�Ðă�åďĉÐĊĴď�ÌÐ�ă�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�Zw��ȧ�ĴīŒÑĮ�ÌÐ�
medidas como la concesión de dietas de viaje, hono-
rarios y la posibilidad de guardería) también pueden 
fomentar una participación más equitativa113. En Bélgica, 
una cumbre de ciudadanos y ciudadanas del G1000114 de 
un día de duración reunió a 600 participantes seleccio-
nados al azar115. Un 10 % de los puestos de esa asamblea 
se asignaron a ciudadanos y ciudadanas considerados 
«de difícil acceso». Los convocantes del G1000 belga 
colaboraron estrechamente con las organizaciones 
de base para garantizar que las personas sin hogar y 
los grupos étnicos minoritarios también estuvieran 
representados116Ș��ķĊĪķÐ�ÐĮĴ�ÐŘĨÐīðÐĊÆð�Ċď�ðĊŦķřĐ�
directamente en los responsables belgas, ha inspirado 
otras iniciativas G1000, incluidas varias en ciudades 
holandesas. En los debates del G1000 neerlandés, los 
participantes elaboraron una Agenda para la Ciudad 

�¼ÆìĴðæÐī�ÐĴɁăȘ�ȧZŘåďīÌȚ�ZŘåďīÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǧȨș�ǢǟǟȭǢǠǣȘ

ǠǟǨ�wĉðĴì�ř�wÐĴ¼ă¼Ș

110 Clodagh Harris, «Mini-publics: design choices and legitimacy», en 
Handbook of Democratic Innovation and Governanceș�ÐÌȘ�wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ř�
Oliver Escobar Rodríguez (Cheltenham: Edward Elgar, 2019), 53.

ǠǠǠ�wĉðĴì�ř�wÐĴ¼ă¼ș�ȹTðĊðȭqķÅăðÆĮ�ĊÌ�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�#ÐĉďÆīÆřȺȘ

112 Harris, «Mini-publics: design choices and legitimacy», 49.

113 Harris, «Mini-publics: design choices and legitimacy».

114 G1000, «Platform for democratic innovation», 2022,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦšsā¢w.

ǠǠǤ�>īĉÐĊ��ðĊĊÐĉ�ř��Ċā�TðÆìÐăĮș�ȹ#ďÐĮ�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊ�
tÐÌķÆÐ��ðĮȟ�}ìÐ�:Ǡǟǟǟ�Į��UÐœ�9ďīĉ�ďå�OďÆă��ðĴðšÐĊ�qīĴðÆðĨĴðďĊȺș�
International Journal of Public Administration, 2021, https://bit.ly/3l16Oxf.

116 Harris, «Mini-publics: design choices and legitimacy».

https://bit.ly/37zQkZS
https://bit.ly/3l16Oxf
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durante una serie de diálogos en pequeños grupos. Las 
personas participantes debatieron las prioridades clave 
Ĩī�ăďĮ�ĨīĐŘðĉďĮ�ÆķĴīď�ĎďĮ�Ð�ðÌÐĊĴðťÆīďĊ�ăĮ�ĪķÐ�
podrían ser sus propias contribuciones117. La agenda 
resultante ofrece una valiosa visión de las inquietudes 
de la ciudadanía. Algunas de las iniciativas se organi-
zaron en ciudades pequeñas (por ejemplo, en Borne y 
Gemert-Bakel), mientras que otras tuvieron lugar en 
municipios más grandes como Groningen y Eindhoven.

qī�Ĩďřī��ĉðĊðĨĸÅăðÆďĮ�ĉ®Į�ÌðŒÐīĮďĮ�Ð�ðĊŦķřÐĊĴÐĮș�
los responsables políticos pueden utilizar varias 
estrategias inclusivas y responder rápidamente a las 
prioridades de dichos instrumentos. Los facilitadores 
pueden ayudar a garantizar que los ciudadanos y ciuda-
danas tengan las mismas oportunidades de contribuir, 
desarrollar reglas claras para la toma de decisiones 
ř�åďĉÐĊĴī�ķĊ�ĴďĊď�ÌÐ�ÌÐÅĴÐ�īÐĮĨÐĴķďĮďȘ�wðĊ�ÌķÌș�
los minipúblicos pueden ayudar a profundizar en los 
procesos democráticos, sobre todo si se combinan 
ÆďĊ�ďĴīďĮ�ĮĨÐÆĴďĮ�ÌÐ�ă�æďÅÐīĊĊš�ÌÐĉďÆī®ĴðÆȘ�wðĊ�
embargo, es fundamental entender quién participa 

ǠǠǦ��ðĊĊÐĉ�ř�TðÆìÐăĮș�ȹ#ďÐĮ�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊ�tÐÌķÆÐ��ðĮȟ�}ìÐ�
G1000 as a New Form of Local Citizen Participation».

en los minipúblicos, por qué y cómo para que puedan 
catalizar un cambio constructivo118. En términos más 
generales, los políticos tendrán que integrar la inclusión 
y el control popular en todas las etapas del proceso, 
así como permitir que la agenda se establezca de 
manera abierta, proporcionar a los minipúblicos los 
recursos adecuados y desarrollar respuestas rápidas 
y constructivas a sus recomendaciones119Ș�}ĉÅðÑĊ�
es crucial dejar claro cómo se utilizarán los resultados 
de las deliberaciones para aumentar su legitimidad y 
relevancia y cómo sus conclusiones contribuirán a la 
esfera política en su sentido más amplio120.

En otras innovaciones, los espacios de participación y 
deliberación pueden combinarse, tal y como se explica 
en el recuadro 9.1.

ǠǠǧ�wĉðĴì�ř�wÐĴ¼ă¼ș�ȹTðĊðȭqķÅăðÆĮ�ĊÌ�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�#ÐĉďÆīÆřȺș�ǠǠȭǠǣȘ

119 Harris, «Mini-publics: design choices and legitimacy», 55.

Ǡǡǟ��ðĊĊÐĉ�ř�TðÆìÐăĮș�ȹ#ďÐĮ�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊ�tÐÌķÆÐ��ðĮȟ�}ìÐ�
G1000 as a New Form of Local Citizen Participation».

9ķÐĊĴÐȚ��ăăÐĊ��ĴāðĊș�9ăðÆāīȘ
Calle de Eindhoven, Países Bajos.
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Recuadro 9.1 
El modelo Ostbelgien: la combinación de varias innovaciones democráticas121  

Como lección para el diseño institucional, la región germanoparlante de Ostbelgien (Bélgica) ha institucionalizado 
recientemente un proceso participativo que incluye un consejo ciudadano permanente y asambleas periódicas 
preparadas para deliberar sobre cuestiones concretas. Los y las representantes locales de Ostbelgien, que tiene una 
población de 77.000 habitantes (distribuidos en gran parte en zonas rurales y en dos pequeñas ciudades), normalmente 
tienen un segundo empleo, pero se comprometen regularmente con sus ciudadanos y ciudadanas. A pesar de que el 
ŒďĴď�ÐĮ�ďÅăðæĴďīðďș�ă�šďĊ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴĐ�ķĊ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ÌÐÆăðŒÐ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆď�ř�ķĊ�ÌÐĮåÐÆÆðĐĊ�æÐĊÐīăðšÌȘ�}īĮ�ķĊ�
experiencia positiva con una asamblea ciudadana sobre política de la infancia en 2016, expertos en políticas públicas 
ayudaron a desarrollar un proceso participativo que debería ser permanente. Así fue como se creó el consejo ciudadano 
permanente, cuyos miembros se eligen por sorteo y ejercen su cargo por períodos de 18 meses. El consejo ayuda a 
seleccionar los temas que debaten las asambleas ciudadanas. El primer tema de la asamblea fueron las condiciones 
del personal sanitario122, una elección premonitoria justo antes de la pandemia de la COVID-19. La asamblea tiene 
ÐĊĴīÐ�ǡǤ�ř�Ǥǟ�ĉðÐĉÅīďĮș�ĪķÐ�ĮÐ�ÐăðæÐĊ�Ĩďī�ĮďīĴÐď�ř�ĮÐæĸĊ�Įķ�ÐÌÌș�ĮÐŘďș�ďīðæÐĊ�æÐďæī®ťÆď�ř�ĨÐīťă�ĮďÆðďÐÆďĊĐĉðÆď�
para garantizar una representación lo más diversa posible. 

El modelo también tiene una conexión casi institucional con la legislatura local: tras las deliberaciones de la asamblea, 
las recomendaciones se transmiten a una comisión parlamentaria, y posteriormente se organiza una sesión pública en 
la que participan la asamblea y los representantes legislativos correspondientes. Los legisladores se pronuncian sobre 
todas las recomendaciones de la asamblea e indican si se pondrán en práctica y de qué manera; los posibles rechazos 
ĴĉÅðÑĊ�ÌÐÅÐĊ�þķĮĴðťÆīĮÐȘ�}ďÌŒò�ÐĮ�ÌÐĉĮðÌď�ĨīďĊĴď�Ĩī�ĮÅÐī�ÆĐĉď�ĮÐ�ðĉĨăÐĉÐĊĴī®Ċ�ăĮ�īÐÆďĉÐĊÌÆðďĊÐĮ�
de la asamblea, pero este innovador diseño institucional ya ha contribuido a ampliar la democracia deliberativa 
y ha creado una clara cadena de soberanía123. En efecto, ha vinculado a sus participantes con los representantes 
ăÐæðĮăĴðŒďĮ�ÌÐ�ķĊ�ĉĊÐī�ĪķÐ�ĨďÌīò�īÐåďīšī�ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ�ă�ÌÐĉďÆīÆð�ăďÆăȘ�>�æÐĊÐīÌď�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�
novedosos que no solo combinan la democracia deliberativa y la participativa, sino que también pueden mejorar 
la democracia representativa. Puesto que las recomendaciones de la asamblea se presentan a los legisladores 
ăďÆăÐĮ�ř�ĮďĊ�ÌÐ�ďÅăðæÌ�īÐĮĨķÐĮĴș�ĮÐ�ì�ÆďĊĮÐæķðÌď�ŒĊšī�ĉķÆìďȘ�wďÅīÐ�ĴďÌďș�ÐĮĴÐ�ÐþÐĉĨăď�ÌÐĮĴÆ�ÆĐĉď�ăĮ�
innovaciones pueden abordar simultáneamente varias facetas diferentes de la democracia y resume cómo los GLR 
pueden, de forma creativa y equitativa, trabajar con ciudadanos y ciudadanas diversos.

ǠǡǠ�Oķī�tďĴìș�ȹ#ÐĉďÆīÆř�ðĊ�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðÐĮȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨț��ìīðĮĴďĨì�UðÐĮĮÐĊ�ř�TðĊ�tÐķÆìĉĨĮș�ȹ#ÐĮðæĊðĊæ�
�ĨÐīĉĊÐĊĴ�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�ÆðĴðšÐĊĮ�ĮĮÐĉÅăřȚ�}ìÐ�ZĮĴÅÐăæðÐĊ�TďÌÐăă�ðĊ��ÐăæðķĉȺș��ÐĊĴīÐ�åďī�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�#ÐĉďÆīÆř�ɪ�:ăďÅă�:ďŒÐīĊĊÆÐ��ďīāðĊæ�qĨÐī�wÐīðÐĮș�ǡǟǠǨș�
https://bit.ly/39Y7PnF.

Ǡǡǡ�}ÐÌ��ÆìĴÐăș�ȹZĊÐ�ďå�ĴìÐ�wĉăăÐĮĴ�OÐæðĮăĴķīÐĮ�OÐÌĮ�ĴìÐ��ďīăÌ�ðĊ�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊȺș��ķðăÌðĊæ��UÐœ�tÐăðĴřș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3L77lbB.

ǠǡǢ��ðďÆÆìðș�>ÐăăÐīș�ř�wðăŒș�Bootstrapping Democracy. Transforming Local Governance and Civil Society in Brazil.

9ķÐĊĴÐȚ�wĴÐĨìÐĊ�#ďœĊÐĮș�9ăðÆāīȘ
Calle en Bélgica.

https://bit.ly/39Y7PnF
https://bit.ly/3L77lbB
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4.2 referéndums 
e iniciativas 
ciudadanas 

A nivel local es común promover referéndums y otros 
procedimientos de democracia directa iniciados 
por los ciudadanos y ciudadanas. La normativa local 
puede fomentar estas iniciativas y hacer que sean 
más accesibles para los grupos estructuralmente 
discriminados, por ejemplo, reduciendo requisitos 
Æďĉď�ķĊ�ÌÐĴÐīĉðĊÌď�ĊĸĉÐīď�ÌÐ�ťīĉĮș�ķĴðăðšĊÌď�
plataformas en línea y permitiendo plazos generosos 
Ĩī�ă�īÐÆďæðÌ�ÌÐ�ťīĉĮ124Ș�'Ċ�wķðšș�ăďĮ�ÆðķÌÌĊďĮ�ř�
ÆðķÌÌĊĮ�ÌÐÅÐĊ�īÐķĊðī�ǠǟǟȘǟǟǟ�ťīĉĮ�ÐĊ�ķĊ�ĨÐīòďÌď�
de 18 meses, mientras que Finlandia permite la recogida 
ÌÐ�ťīĉĮ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ĨăĴåďīĉĮ�ÐĊ�ăòĊÐȘ�OďĮ�ŒďĴĊĴÐĮ�
ĨķÐÌÐĊ�ðĉĨķăĮī�īÐåÐīÑĊÌķĉĮ�ÐĊ�wķðš�ř�California 
(EE. UU.), lo que promueve la rendición de cuentas de 
asuntos concretos. No obstante, puede haber intereses 
especiales o políticos que traten de apropiarse de los 
frutos de estos esfuerzos. Las normas de California 
ĮďĊ�ÅĮĴĊĴÐ�ðĊŦÐŘðÅăÐĮ�ȧðĉĨðÌÐĊ�ăĮ�ÐĊĉðÐĊÌĮ�ď�ăĮ�
deliberaciones sobre el contenido) y los grupos empre-
sariales y otros grupos adinerados pueden adaptar 
ăďĮ�ÐĮåķÐīšďĮ�ÐĊ�Įķ�ĨīďĨðď�ÅÐĊÐťÆðďș�ăď�ĪķÐ�ĨÐīþķÌðÆ�
el potencial de las iniciativas para lograr una mayor 
equidad e inclusión. El gobierno también puede iniciar 
referéndums en diversas etapas de la formulación de 
políticas, que pueden ser vinculantes o meramente 
consultivos. Los referéndums pueden tener diversos 
efectos potenciales en relación con la inclusión y la 
deliberación representativa, y ofrecer oportunidades 
Ĩī�ĉĨăðťÆī�ĴĊĴď�ăĮ�ďĨðĊðďĊÐĮ�ĉðĊďīðĴīðĮ�Æďĉď�
las mayoritarias. Por lo tanto, deben diseñarse cuida-
dosamente si se quiere lograr una amplia aceptación y 
ăÆĊšī�ķĊ�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ÆðķÌÌĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒș�ÐĊ�
lugar de simplemente favorecer los intereses corpora-
tivos o políticos establecidos.

El modelo innovador de Oregón (EE. UU.) en torno a 
la Revisión de Iniciativas Ciudadanas ilustra cómo las 
iniciativas ciudadanas pueden mejorar la conciencia de 
los votantes y fortalecer la democracia deliberativa125. 
Desde 2010, este mecanismo evalúa iniciativas ciuda-

Ǡǡǣ�Tū�L¼ĮāÐ�ř�Tū�wÐĴ¼ă¼ș�ȹtÐåÐīÐĊÌķĉĮ�ĊÌ�ÆðĴðšÐĊĮȸ�ðĊðĴðĴðŒÐĮȺș�ÐĊ�
Handbook of Democratic Innovation and Governanceș�ÐÌȘ�wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ř�
Oliver Escobar Rodríguez (Cheltenham: Edward Elgar, 2019), 90-104,  
https://bit.ly/37I5RHg.

ǠǡǤ�wĉðĴì�ř�wÐĴ¼ă¼ș�ȹTðĊðȭqķÅăðÆĮ�ĊÌ�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�#ÐĉďÆīÆřȺț�L¼ĮāÐ�ř�
wÐĴ¼ă¼ș�ȹtÐåÐīÐĊÌķĉĮ�ĊÌ�ÆðĴðšÐĊĮȸ�ðĊðĴðĴðŒÐĮȺȘ

danas o «ballot initiatives» que hayan tenido éxito antes 
de someterlas a votación popular: para ello, proporciona 
material de referencia y fomenta juicios críticos sobre 
cuestiones clave para que los ciudadanos y ciudadanas 
puedan realizar juicios políticos sólidos. La revisión 
actúa como un jurado ciudadano (compuesto por 
18-24 votantes de Oregón seleccionados a través de 
ķĊ�ĉķÐĮĴī�ăÐĴďīð�ÐĮĴīĴðťÆÌȨ�ř�ĮķÐăÐ�īÐķĊðīĮÐ�
de tres a cinco días, en los que analiza iniciativas 
ciudadanas exitosas antes de que se celebre la votación 
popular sobre estas cuestiones. Después del análisis, 
la revisión emite una declaración de una página basada 
en los argumentos aportados tanto por las personas 
proponentes como por las personas oponentes, que 
luego se comparte con todas las personas antes de la 
votación. La revisión muestra cómo pueden combinarse 
ÐťÆšĉÐĊĴÐ�ăĮ�ðĊĊďŒÆðďĊÐĮ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆĮ�ȧÐĮ�ÌÐÆðīș�
las «ballot initiatives», los referéndums y los jurados 
ciudadanos) para mejorar la participación ciudadana, 
ayudar a garantizar un público mejor informado y 
åďĉÐĊĴī�ÌÐăðÅÐīÆðďĊÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮȘ�'ă�īÐÆķÌīď�
9.2 explica cómo las herramientas digitales pueden 
fomentar la democracia deliberativa y las soluciones 
innovadoras, al tiempo que se enfrentan a algunos 
retos persistentes, sobre todo en lo que respecta a la 
inclusión frente a las brechas digitales.

Fuente: Gayatri Malhotra, Unsplash.
Manifestación en la Casa Blanca, Pennsylvania Avenue Northwest. Washington D. C., 

Estados Unidos.

https://bit.ly/37I5RHg
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Recuadro 9.2 
Herramientas digitales para mejorar las deliberaciones y facilitar soluciones creativas y 
equitativas    

Las herramientas digitales han contribuido a aumentar la participación y a fomentar una gobernanza más transparente, 
ĨÐīď�ăĮ�ÅīÐÆìĮ�ÌðæðĴăÐĮ�ĮðæķÐĊ�ĮðÐĊÌď�ķĊ�ĨīďÅăÐĉ�æīŒÐȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ĮÐĎă�ÐĊ�Ðă�ÆĨòĴķăď�ǥș�ĉķÆìďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�
ř�Zw��ìĊ�ÌÐĮīīďăăÌď�ìÐīīĉðÐĊĴĮ�ÌðæðĴăÐĮ�ȧȹĴÐÆĊďăďæò�ÆòŒðÆȺȨ�Ĩī�ķĉÐĊĴī�ř�ÆďĊĮďăðÌī�ă�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�
democrática. Han creado canales para recoger las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas y han promovido una 
mayor rendición de cuentas y transparencia. En Washington D. C. (EE. UU.), por ejemplo, el sitio web Grade.DC.Gov 
fomenta las opiniones de las personas sobre la prestación de servicios y proporciona un registro público de las 
ĨīðďīðÌÌÐĮ�ðÌÐĊĴðťÆÌĮ�Ĩďī�ă�ÆðķÌÌĊò�ĪķÐ�ĨďÌīò�ĮÐīŒðī�ÌÐ�ÅĮÐ�Ĩī�åķĴķīĮ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ126. La aplicación 
Commonwealth Connect, creada en Boston (EE. UU.), ha facilitado la comunicación bidireccional entre la ciudadanía y 
los empleados y empleadas municipales. Los problemas locales se comunican directamente al organismo adecuado, lo 
que puede promover una mayor capacidad de respuesta y una mejor calidad de vida. Muchas ciudades han desarrollado 
ĨăðÆÆðďĊÐĮ�ĮðĉðăīÐĮ�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴÐĊ��ă�ÆðķÌÌĊò�ĴīĊĮĉðĴðī�ĮķĮ�ÆďĉÐĊĴīðďĮ�ĮďÅīÐ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÆďĊÆīÐĴďĮș�ĊďĴðťÆī�
problemas que no sean una emergencia y monitorear los progresos realizados. Estas iniciativas ofrecen un importante 
potencial para mejorar el rendimiento de los gobiernos locales.  

}īĮ�ă�ÐăÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�ĊķÐŒď�æďÅðÐīĊď�ĉķĊðÆðĨă�ÐĊ�Barcelona (España), en 2016 se puso en marcha la plataforma 
Decidim (Nosotros decidimos). Este espacio digital forma parte de un proceso muy participativo en el que la ciudadanía 
generado, debate enérgicamente y selecciona propuestas que posteriormente se ponen en marcha127. Decidim utiliza un 
software libre de un código abierto que se puede adaptar fácilmente; su combinación de un modelo participativo y una 
plataforma tecnológica abierta se ha replicado posteriormente en varias ciudades del mundo. Durante la primera fase 
de la plataforma (de febrero a abril de 2016), un total de 42.000 ciudadanos y ciudadanas de toda Barcelona participaron 
en el ejercicio, y el 70 % de las propuestas recibidas se incluyeron posteriormente a través de 1.500 acciones en el 
plan estratégico de la ciudad. Los resultados aprobados se tomaron como vinculantes, lo que contribuyó a apoyar la 
legitimidad de la intervención, así como el empoderamiento de la población. Este proceso en línea se complementó 
con más de 400 eventos presenciales en los que participaron 1.700 organizaciones. Así se evitó la exclusión digital 
y se aprovecharon los conocimientos locales. Además de promover la deliberación (fomentando los debates y las 
reacciones en línea), la transparencia de esta iniciativa y la respuesta del gobierno local ayudaron notablemente 
a acercar los responsables electos a la ciudadanía. Muchas de las herramientas de Decidim se utilizan a escala de 
distrito y de barrio, y forman parte de un enfoque adaptado al territorio (véase la sección 8). Es evidente que Decidim 
ha incrementado la ciudadanía activa y puede resultar un complemento importante de otras medidas destinadas a 
promover una democracia más representativa mediante el uso de estrategias de colaboración y transparencia que 
puedan crear soluciones innovadoras. 

En Río de Janeiro (Brasil), el GLR desarrolló el Plan Ciudad Inteligente en paralelo con el Programa de Inclusión Digital, 
centrado en mejorar la participación de los ciudadanos y ciudadanas desfavorecidos128. Río también puso en marcha 
el programa Naves espaciales del conocimiento, que creó una serie de programas de participación ciudadana. Por 
ejemplo, entre 2014 y 2019 se creó un laboratorio de innovación política llamado LAB.Rio para animar a la ciudadanía 
a probar y generar iniciativas participativas como el Consejo de la Juventud. Del mismo modo, el Ágora Rio Challenge 
creó una red social en la que se presentaron cientos de ideas sobre los Juegos Olímpicos y el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Río. En su primera etapa, las propuestas se recogieron y debatieron en la plataforma y, posteriormente, el 
Ayuntamiento las comentó. A continuación, se celebraron reuniones de diálogo entre la ciudadanía y los representantes 
del Ayuntamiento; poco después se organizó una conferencia para explicar qué propuestas se habían elegido. Las 
iniciativas seleccionadas, que incluían la mejora de las infraestructuras para bicicletas y la reorganización de las 
rutas de autobús, contribuyeron a mejorar la movilidad de la población con bajos ingresos. 

Ǡǡǥ�>ďăăðÐ�tķĮĮďĊ�:ðăĉĊ�ř�}ðæď��īĊÐðīď�qÐðŘďĴďș�ȹ#ðæðĴă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊȺș�ÐĊ�Handbook of Democratic Innovation and Governanceș�ÐÌȘ�wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ř�ZăðŒÐī�
Escobar Rodríguez (Cheltenham: Edward Elgar, 2019), 105-18, https://bit.ly/3l8IhGJ.

ǠǡǦ�AĮĉÐă�qÐĎȭOĐĨÐšș�ȹ#ÐÆðÌðĉȘ��īÆÐăďĊș�wĨðĊȺș��ďðÆÐ�ďī��ìĴĴÐīȟ��ĮÐ�wĴķÌðÐĮȘ�A}�9ďī��ìĊæÐ�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǠǦȨș�https://bit.ly/3McoMJ0.

Ǡǡǧ��:O���ðķÌÌÐĮ�ÌðæðĴăÐĮș�ȹZĨÐĊ�æďŒÐīĊĊÆÐ�åďī��ĉďīÐ�ÆďĊĮÐĊĮķă�ĊÌ�ðĊÆăķĮðŒÐ�ĨďăðÆř�ĉāðĊæȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�
(Barcelona, 2022).

https://bit.ly/3l8IhGJ
https://bit.ly/3McoMJ0
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Durante la pandemia de la COVID-19, las soluciones informáticas han contribuido a la democratización mejorando el 
acceso a la información y fomentando soluciones cocreadas con la ciudadanía. En Kochi ȧAĊÌðȨș�Ðă�ĨďīĴă�ďťÆðă�ÌÐ�
datos se complementó con información a través de WhatsApp y otras herramientas cotidianas (por ejemplo, hojas 
de Excel) para coordinar las respuestas a la COVID-19, apoyar la vigilancia y reforzar el rastreo de contactos129. Estas 
iniciativas formales e informales sirvieron para luchar contra la desinformación y controlar la transmisión del virus, 
y consiguieron el apoyo de la población. Por su parte, la Alcaldía de Bogotá (Colombia) colaboró con organizaciones 
ÆďĉķĊðĴīðĮ�Ĩī�ĨďĊÐī�ÐĊ�ĉīÆì�ķĊ�ìÆāĴĐĊ�ÐĊ�Ðă�ĪķÐ�ăďĮ�ÆðķÌÌĊďĮ�ř�ÆðķÌÌĊĮ�ăďÆăÐĮ�ĨķÌðÐīďĊ�ÆďĉĨīĴðī�
propuestas sobre cómo mejorar el transporte público y ayudar a frenar la transmisión del virus130Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮ�
importante tener en cuenta que algunos gobiernos también han recopilado una gran cantidad de datos personales 
durante la COVID-19 y que esto puede poner en peligro el derecho a la privacidad si se gestiona de forma inadecuada. 

Además, algunas herramientas también pueden no ser apropiadas para la población de bajos ingresos que carece de 
ķĊ�ÆÆÐĮď�ťÅăÐ��ăďĮ�ĴÐăÑåďĊďĮ�ĉĐŒðăÐĮ�ď��ðĊĴÐīĊÐĴ131. Aunque es cierto que estas herramientas pueden aumentar la 
transparencia y fomentar la deliberación, la inclusión presenta problemas más amplios y muchas veces se necesitan 
estrategias adicionales para abordar las desigualdades digitales132. La población excluida, igual que las personas 
ĉřďīÐĮș�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÆďĊ�ÌðĮÆĨÆðÌÌș�ăĮ�īÐåķæðÌĮ�ř�ăĮ�ĉðæīĊĴÐĮș�ĨķÐÌÐĊ�ĴÐĊÐī�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�Ĩī�ÆÆÐÌÐī��ÐĮĴ�
ĴÐÆĊďăďæò�ȧď�ĨķÐÌÐ�ĪķÐ�ĮÐ�ĊÐÆÐĮīðď�ÌĨĴīă�Ĩī�ĪķÐ�ĨķÐÌĊ�ķĴðăðšīă�ÌÐ�åďīĉ�ÐťÆšȨȘ�wÐæĸĊ�ăĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�
ÌÐ�ðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÐĊ�ăďĮ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðĊåďīĉăÐĮș�ăĮ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�ĮķÐăÐĊ�ÐĮĴī�ĮÐĮæÌĮ�ìÆð�ăĮ�
ĨīðďīðÌÌÐĮ�ÌÐ�ă�ÆăĮÐ�ĉÐÌð�ȧĨďī�ÐþÐĉĨăďș�ă�ĉÐþďī�ÌÐ�ăĮ�ÆīīÐĴÐīĮȨș�ÌÐĨÐĊÌÐĊ�ÐĊ�æīĊ�ĉÐÌðÌ�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�
externa o pueden suponer una pérdida de privacidad y de propiedad para la comunidad133. Aunque la tecnología 
cívica puede reducir sustancialmente los costes de transacción de la participación democrática, es posible que la 
ĉřďīò�ÌÐ�ăďĮ�ÆðķÌÌĊďĮ�ř�ÆðķÌÌĊĮ�Įďăď�ĨīĴðÆðĨÐĊ�ÌÐ�åďīĉ�ĮķĨÐīťÆðăș�ď�ĪķÐ�ĮÐ�ÌÐþÐĊ�ÌÐ�ăÌď�ăĮ�ĨīðďīðÌÌÐĮ�
ÌÐ�ăďĮ�æīķĨďĮ�ĉīæðĊÌďĮȘ�}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ÐĮĴĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮș�es posible que los GLR necesiten complementar 
las herramientas digitales con otras estrategias, así como utilizar programas de divulgación cuidadosamente 
seleccionados, para garantizar que la población desfavorecida pueda utilizar mejor las tecnologías de la información 
y, de este modo, maximizar su potencial para la democratización local.

ǠǡǨ�LðÌÐÐĨ�:ķĨĴÐ�ÐĴɁăȘș�ȹwĉīĴ��ðĴðÐĮ�ĊÌ��Z�A#ȭǠǨȚ�AĉĨăðÆĴðďĊĮ�åďī�#Ĵ�'ÆďĮřĮĴÐĉĮ�åīďĉ�OÐĮĮďĊĮ�OÐīĊÐÌ�ðĊ�AĊÌðȺș��īðÐťĊæĮș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœĪ}'ǠT.

ǠǢǟ�AĮÅÐă�#ķĪķÐ�9īĊÆď�ÐĴɁăȘș�ȹTĨĨðĊæ�īÐĨÐīĴďðīÐĮ�ďå�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ÆĴðďĊ�åÆðĊæ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�ĨĊÌÐĉðÆ�ðĊ�ðĊåďīĉă�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆĊ�ÆðĴðÐĮȺș�
Environment and Urbanization 32, n.o 2 (2020): 523-46.

131 Human Rights Watch, «Future Choices: Charting an Equitable Exit from the Covid-19 Pandemic».

ǠǢǡ�'ăăÐĊ�LďìĊĊ�>ÐăĮĨÐīș�ȹ}ìÐ�wďÆðă�tÐăĴðŒðĴř�ďå�#ðæðĴă�'ŘÆăķĮðďĊȚ��ĨĨăřðĊæ�tÐăĴðŒÐ�#ÐĨīðŒĴðďĊ�}ìÐďīř�Ĵď�#ðæðĴă�AĊÐĪķăðĴðÐĮȺș�Communication Theory 27, n.o 3 
(2017): 223-42.

ǠǢǢ�tðÆìīÌ�>ÐÐāĮ�ř�wĴřīķĨ�wìÐāìīș�ȹ#ĴťÆĴðďĊș�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ�ĉīæðĊăðĮÐÌ�ķīÅĊ�ÆďĉĉķĊðĴðÐĮȚ�Ċ�ĨĨăðÐÌ�ÌĴ�þķĮĴðÆÐ�åīĉÐœďīāȺș�Information, 
Communication & Society 22, n.o 7 (2019): 992-1011.

Fuente: Heather Mount, Unsplash.
TĊðåÐĮĴÆðĐĊ�ÐĊåīÐĊĴÐ�ÌÐă�ĉķĮÐď��ďķīĴìďķĮÐȭďĊȭĴìÐȭwĪķīÐȘ��ďĊÌÌď�ÌÐ�#ÐĊĴďĊș�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮȘ

https://bit.ly/3wqTE1M
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Primera reunión de la asamblea de personas mayores en el 
departamento de servicios sociales de Muratpasa, que contó con 
la participación del alcalde, Ümit Uysal, y los trabajadores públicos 
ăďÆăÐĮȘ�TķīĴĨĮș�}ķīĪķòȘ
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Para hacer frente a las desigualdades a través de la 
ðĊŦķÐĊÆð�ĨďăòĴðÆ�ř�ă�Ĵďĉ�ÌÐ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮș�ăæķĊďĮ�
GLR han promovido procesos que delegan la toma 
de decisiones a grupos de ciudadanos y ciudadanas 
locales. De este modo, los grupos sociales desfa-
ŒďīÐÆðÌďĮ�ĨķÐÌÐĊ�ÆďĊĴīðÅķðī��ðĊŦķðī�ÐĊ�ă�ĨďăòĴðÆ�ř�
participar en las decisiones de programación que les 
afectan. Los programas de presupuestos participativos 
también han delegado las decisiones de inversión en 
los comités de vecinos y vecinas de los barrios de bajos 
ingresos. Esta sección comienza considerando cómo 
ăĮ�ťÆìĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ĨīĴðÆðĨĴðŒĮ�ř�ăĮ�ÐŒăķÆðďĊÐĮ�ÌÐ�
impacto pueden mejorar la prestación de los servicios 
del gobierno local (sección 5.1). En la sección 5.2 se 
resumen diferentes experiencias de presupuestación 
participativa, incluidas las iniciativas que se han llevado 
a cabo en diferentes niveles territoriales. 

5.1 mecanismos 
para la rendición 
de cuentas 
participativa: 
fichas de trabajo 
comunitarias y 
evaluaciones de 
impacto social 

Las sugerencias ciudadanas dirigidas a las autoridades 
locales sobre la prestación de servicios básicos pueden 
contribuir a mejorar la calidad de la prestación. Además, 
ăĮ�ťÆìĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ĨķÐÌÐĊ�ĨīďĉďŒÐī�ă�ÆĨÆðÌÌ�ÌÐ�
respuesta y la rendición de cuentas de los GLR ante 
la ciudadanía, con lo que se potencia la democratiza-
ÆðĐĊȘ�'Ċ��æĊÌș�ăĮ�ťÆìĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ìĊ�ÆďĊĴīðÅķðÌď�
a «profundizar en la descentralización democrática 
creando una sana competencia entre los dirigentes 

5 innovaciones para 
generar y mejorar 
los espacios de 
participación
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locales, lo que ha mejorado su rendimiento»134. Gracias 
�ăĮ�ťÆìĮș�ăďĮ�ÆðķÌÌĊďĮ�ř�ÆðķÌÌĊĮ�ĨķÐÌÐĊ�īÐăðšī�
un seguimiento de la actividad de los concejales locales 
a lo largo del tiempo, lo que resulta fundamental para 
la rendición de cuentas en el período previo a las elec-
ciones. Además, se han creado planes de acción para 
un mayor compromiso cívico que den prioridad a las 
ÆķÐĮĴðďĊÐĮ�ÆăŒÐ�ðÌÐĊĴðťÆÌĮ�ÐĊ�ăĮ�ťÆìĮ�ř�řķÌÐĊ�
a que las autoridades rindan cuentas.

Durante un programa para crear sistemas de rendición 
de cuentas participativas en Chimbote y Trujillo (Perú), 
}īū y La Paz (Bolivia), y Río de Janeiro y Niterói (Brasil), 
los representantes locales, la sociedad civil y otros 
ÆĴďīÐĮ�ĨīĴðÆðĨīďĊ�ÐĊ�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
y cocrearon soluciones inclusivas para avanzar en la 
Agenda 2030135Ș�}īĮ�ÐŒăķī�Ðă�ÆďĊĴÐŘĴď�ăďÆă�ÆďĊþķĊĴ-
ĉÐĊĴÐ�Ð�ðÌÐĊĴðťÆī�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�īÐĴďĮș�ÌÐĮīīďăăīďĊ�

ǠǢǣ�OðăăðĊ�TķřďĉÅȭ}ĉăÐ�ř�NðīĊ��ķĊĊðĊæìĉș�ȹ>ďăÌðĊæ�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�
accountable for service delivery: the local government councils scorecard 
initiative in Uganda», Commonwealth Journal of Local Governance 20 (2017): 
187-205.

ǠǢǤ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ�ķðăÌðĊæ�qīĴðÆðĨĴďīř��ÆÆďķĊĴÅðăðĴř�wřĮĴÐĉĮ�åďī��ðĴř�
qďăðÆðÐĮ�ȭ�>ĊÌÅďďāȺ�ȧUðīďÅðș�ǡǟǡǠȨș�https://bit.ly/39dNPwP.

planes de acción. En }īū (Bolivia), los representantes 
del gobierno local y una ONG local recopilaron datos de 
īÐåÐīÐĊÆð�ĮďÅīÐ�Ðă�ĨÐīťă�ĮďÆðďÐÆďĊĐĉðÆď�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌș�
ăďĮ�ðĊÌðÆÌďīÐĮ�īÐăÐŒĊĴÐĮ�Ĩī�Ðă�Z#w�ǠǠ�ȧȹOďæīī�ĪķÐ�
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles») y otros datos 
sobre vivienda, participación y transparencia. Algunas 
ciudades desarrollaron informes locales voluntarios 
(VLR, por sus siglas en inglés) que demostraron ser 
útiles para el seguimiento social, la evaluación del 
ĨīďæīÐĮď�ăďÆă�ÌÐ�ăďĮ�Z#w�ř�ă�ðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�®īÐĮ�
de mejora. Por ejemplo, tras publicar su informe, el 
gobierno local de Niterói (Brasil) se comprometió a 
fomentar un mayor diálogo con la ciudadanía y seguir 
desarrollando procesos participativos hasta 2030. 
Aunque todavía está en curso, este proceso ya ha 
generado un conjunto de herramientas que pueden 
utilizarse para informar sobre sistemas similares de 
seguimiento participativo y rendición de cuentas con 
el potencial de hacer avanzar la Agenda 2030, así como 
otras prioridades locales.

9ķÐĊĴÐȚ�wĴÐåĊ�TļăăÐīș�9ăðÆāīȘ
Marcha por el clima. Londres, Reino Unido.

https://bit.ly/39dNPwP
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5.2 Presupuestos 
participativos     

A partir de 1989, como respuesta a los fallos de la demo-
cracia representativa, las asociaciones de vecinos de 
Porto Alegre (Brasil) trataron de conseguir un acceso más 
directo a los presupuestos municipales136. La autoridad 
local de Porto Alegre aceptó y se desarrolló un programa 
innovador para que las comunidades tuvieran más control 
sobre las prioridades de inversión municipal en sus 
barrios. Posteriormente, la elaboración de presupuestos 
participativos se ha replicado ampliamente: en 2018, se 
habían registrado más de 6.000 ejemplos en 40 países 
diferentes137. Aunque existe una considerable heteroge-
neidad en cuanto a la importancia de los presupuestos 
participativos, con frecuencia han transformado el acceso 
a los servicios y han reforzado la rendición de cuentas de 
las autoridades municipales. En esta subsección se identi-
ťÆĊ�ŒīðďĮ�ÐĊåďĪķÐĮ�ř�ÌÐĮåòďĮ�ĨīďĉÐĴÐÌďīÐĮ�ÅĮÌďĮ�ÐĊ�
presupuestos participativos anteriores, aunque el análisis 
es más ilustrativo que exhaustivo.

'Ċ��ĉÐīĸĊș�ă�ďīæĊðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÐÌÌ�ÆðŒðă��wwZ�O�
ha promovido presupuestos participativos a escala local 
para mejorar el desarrollo equitativo. Esto ha generado 
æĊĊÆðĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ÐĊ�ă�ÆďĊťĊš�ř�ă�īÐÆķÌÆðĐĊ�
de ingresos. Desde su inicio en 2009, el proceso en 
Yaundé ha permitido mejorar el acceso a la energía, al 
agua, al saneamiento y a las carreteras pavimentadas, 
así como reforzar las relaciones entre la ciudadanía y las 
autoridades locales138. Aunque la ciudad sigue enfrentán-
dose a varios problemas relacionados con el clientelismo, 
los presupuestos participativos han contribuido a mejorar 
tanto la prestación de servicios como la recaudación 
de impuestos. Esto último se explica por la capacidad 
de la presupuestación participativa de fomentar la 
ĴīĊĮĨīÐĊÆð�ťĮÆăș�Įò�Æďĉď�ÌÐ�ĉÐþďīī�ăĮ�īÐăÆðďĊÐĮ�
entre los habitantes y el personal municipal durante los 
diferentes ciclos del proceso, que dura un año. El alcalde 
ĮðæķÐ�ĴďĉĊÌď�ăĮ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮ�ťĊăÐĮ�ĮďÅīÐ�ă�ťĊĊÆð-
ción de los proyectos que surgen de los presupuestos 
participativos, pero se anima a la ciudadanía local a pedir 
cuentas a las autoridades y a apropiarse de las iniciativas. 

136 Rebecca Abers, «From Clientelism to Cooperation: Local Government, 
Participatory Policy, and Civic Organizing in Porto Alegre, Brazil», Politics & 
Society 26, n.o 4 (1998): 511-37.

137 Gianpaolo Baiocchi y Ernesto Ganuza, qďĨķăī�#ÐĉďÆīÆřȚ�}ìÐ�qīÌďŘ�
of Participation�ȧwĴĊåďīÌȚ�wĴĊåďīÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǥȨȘ

138 Basado en: Adrià Duarte, Amanda Fléty, y Jaume Puigpinós, «Local 
institutions for civic participation, participatory budgeting and planning», 
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

Desde los 350 participantes de 2009, la participación 
en los presupuestos participativos de Yaundé aumentó 
notablemente a más de 11.000 en 2011 (en parte debido a 
ă�ĉÐþďī�ÌÐ�ă�ÌðŒķăæÆðĐĊ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�wTwȨȘ��ķĊ�Įòș�ĮďĊ�
relativamente pocos las mujeres y los jóvenes que han 
participado en esta iniciativa hasta la fecha.

En Indonesia, la ONG Kota Kita ha promovido los presu-
puestos participativos y otras iniciativas para consolidar 
la democracia mediante el uso de herramientas digitales 
y de actividades de desarrollo de capacidades que apoyen 
ķĊ�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒ139. La investigación de Kota 
NðĴ�ì�ĊăðšÌď�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�åÆĴďīÐĮ�ĪķÐ�ðĊŦķřÐĊ�ÐĊ�ă�
implementación de la legislación nacional sobre los presu-
puestos participativos en las ciudades indonesias, entre 
los que se encuentran la falta de capacidades a escala 
local, la falta de una cultura de participación comunitaria 
y la forma en que los ciudadanos y ciudadanas perciben 
ăďĮ�ÐĮĨÆðďĮ�ÌÐ�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊȘ�qī�åďĉÐĊĴī�ă�ÆďĊťĊš�
y una mayor transparencia, es necesario trabajar con las 
comunidades en el desarrollo de mecanismos de segui-
miento y oportunidades para el intercambio de opiniones 
relacionadas con las propuestas aceptadas. En Solo (Indo-
ĊÐĮðȨș�NďĴ�NðĴ�ðÌÐĊĴðťÆĐ�ăďĮ�īÐĴďĮ��ăďĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ÐĊåīÐĊĴ�
la ciudad, como la falta de información de sus habitantes 
sobre la priorización de los proyectos y el dominio de las 
élites durante el proceso de presupuestación participativa. 
qī�ĮďăķÆðďĊīăďĮș�ì�ÐĮĴÅăÐÆðÌď�ĨÐīťăÐĮ�ÌÐ�Åīīðď�ř�ì�
creado un rastreador que proporciona información sobre 
la implementación de los proyectos. 

Existen distintos modelos para implementar los presu-
puestos participativos, y todos ellos pueden apoyar la 
ðĊÆăķĮðĐĊ�ĨďăòĴðÆ�ř�ĮďÆðă�ř�ďåīÐÆÐī�ĉĸăĴðĨăÐĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�
para la democratización. Algunos ejercicios de presu-
puestación participativa han adoptado un enfoque 
territorial, basado en determinados distritos o barrios. 
Otros utilizan un enfoque sectorial (por ejemplo, vivienda, 
medioambiente, etc.); una estrategia basada en los 
actores, centrada en diferentes sectores de la población: 
þĐŒÐĊÐĮș�ĉķþÐīÐĮș�ĉðæīĊĴÐĮș�ă�ÆďĉķĊðÌÌ�O:�}sA�Ɏ�ķ�
otros grupos estructuralmente discriminados, o incluso 
un enfoque combinado.

139 Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, «Democratic planning and 
urban governance, Brazil and Indonesia», Repositorio de casos GOLD VI: 
caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

Fuente: Kota Kita.
La iniciativa de codiseño con los residentes de la ONG Kota Kita tiene como objetivo 
mejorar los espacios vitales en Kampong Ngampon, Indonesia.
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O�æďÅÐīĊĊš�ÆďăÅďīĴðŒ�ĮÐ�ÌÐťĊÐ�Æďĉď�ķĊ�ĨīďÆÐĮď�
continuo de colaboración entre la población y los 
representantes gubernamentales. Podrán conseguirse 
mejores resultados en contextos con mayores niveles 
ÌÐ�ÆďĊťĊšș�ÆďĊ�ķĊ�ÆďĉķĊðÆÆðĐĊ�Æăī�ř�ÌďĊÌÐ�ăďĮ�
principales actores comparten objetivos similares. Por 
ejemplo, los habitantes de Whitley (una zona desfavore-
cida de la ciudad de Reading, Reino Unido) colaboraron 
con instituciones académicas, el gobierno local y los 
proveedores de transporte para desarrollar soluciones 
basadas en la investigación-acción participativa140. Así, 
tras la publicación de un informe elaborado con esta 
ĉÐĴďÌďăďæòș�ĮÐ�ĉďÌðťÆīďĊ�ăĮ�īķĴĮ�ÌÐ�ăďĮ�ķĴďÅķĮÐĮ�
de acuerdo con las propuestas de sus habitantes. La 
ķĴďīðÌÌ�ăďÆă�ĴĉÅðÑĊ�īÐåďīĉĐ�ķĊ�ÐÌðťÆðďș�ĪķÐ�ăķÐæď�
se convirtió en un centro comunitario gestionado por 
una nueva asociación de base. Además, el gobierno 
local reconoció que la población de bajos ingresos son 
actores legítimos y desarrolló nuevas investigaciones 
ĮďÅīÐ�ă�ðĊÆăķĮðĐĊ�ťĊĊÆðÐī�ř�ă�ŒðŒðÐĊÌ�ĮďÆðăș�ÆďĊ�
aportaciones de los jóvenes y estudiantes locales. 
AĊðÆðăĉÐĊĴÐș�ă�ðĊðÆðĴðŒ�ÆďĊĴĐ�ÆďĊ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�
de la lotería nacional, aunque los socios han seguido 
buscando fondos para hacer avanzar la alianza. Las 
instituciones académicas ayudaron a establecer 
vínculos entre el gobierno local y los miembros de la 
comunidad, fomentaron el compromiso a largo plazo a 
través de laboratorios de investigación-acción y crearon 

Ǡǣǟ�wďĊð��ķĮĮķș�ȹ�ďăăÅďīĴðŒÐ�æďŒÐīĊĊÆÐȚ�ÅÐĴœÐÐĊ�ðĊŒðĴÐÌ�ĊÌ�ðĊŒÐĊĴÐÌ�
spaces», en Handbook of Democratic Innovation and Governance, ed. 
wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ř�ZăðŒÐī�'ĮÆďÅī�tďÌīòæķÐš�ȧ�ìÐăĴÐĊìĉȚ�'ÌœīÌ�'ăæīș�
2019), 60-76, https://bit.ly/3L7JDMw.

un foro en el que participan el consejo local y las organi-
zaciones comunitarias de Whitley. Los intermediarios 
y los líderes han podido desempeñar un papel clave por 
medio de la creación de marcos compartidos, lo que ha 
řķÌÌď��ðÌÐĊĴðťÆī�ăďĮ�īÐĴďĮ��ăďĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ÐĊåīÐĊĴĊș�ă�
tiempo que han ayudado a coordinar los incentivos y las 
expectativas para fomentar la colaboración continua141. 

Otra iniciativa basada en la investigación-acción y 
con la participación de habitantes marginados llevó a 
algunas ciudades indonesias a descubrir las complejas 
desigualdades sociales, económicas, espaciales e 
interseccionales a las que se enfrentan las personas 
con discapacidad; desde entonces, este trabajo ha 
contribuido a informar sobre estrategias más inclusivas. 
wÐæĸĊ�ķĊ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ăăÐŒÌ��ÆÅď�ÐĊ�Banjarmasin 
(Indonesia), en la que participaron casi 3.900 personas 
con discapacidad, hasta el 45 % no se desplaza nunca 
y más del 50 % de los niños con discapacidad en 
edad escolar no van a la escuela142. Las barreras a la 
educación también están relacionadas con el género: 
más del 65 % de las mujeres con discapacidad no han 
recibido educación, frente al 38 % de los hombres. La 
mayoría de las veces, las desventajas se iban sumando 
y, a largo plazo, muchas personas con discapacidad 
sufrían elevados niveles de estigmatización, tenían 
bajos ingresos y experimentaban ciclos de pobreza 
crónicos. La exclusión política estaba muy arraigada, 

141 Bussu.

Ǡǣǡ�UðĊ��ĮĴÐīðĊș��īīř��ÐæÐĊș�ř�>ĮĊĴķĊ�UðĮ�}ìĉīðĊș�ȹ�ĊþīĉĮðĊ�
�ðĴřȚ��ÌðĮÅðăðĴřȭðĊÆăķĮðŒÐ�ÆðĴř�ĨīďťăÐȺ�ȧLāīĴș�ǡǟǠǨȨș�https://bit.ly/3PjXlim.
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y solo el 1 % de las personas con discapacidad había 
ĨīĴðÆðĨÌď�ăæķĊ�ŒÐš�ÐĊ�ăĮ�īÐķĊðďĊÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
ř�ĨīÐĮķĨķÐĮĴÆðĐĊ�ĨīĴðÆðĨĴðŒĮ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌȘ�wðĊ�
embargo, a raíz de esta investigación, Banjarmasin 
aplicó políticas y reglamentos locales que respondían 
mejor a las necesidades de las personas con discapa-
cidad, y durante la pandemia la ciudad utilizó los datos 
recogidos por la ONG Kota Kita a la hora de orientar la 
ayuda a estas personas143. En esta sección se analizan 
diversos ejemplos de gobernanza colaborativa en la 
prestación de servicios y la provisión de viviendas que 
se han basado igualmente en relaciones sostenidas, 
īÐĮĨÐĴķďĮĮ�ř�ÌÐ�ÆďĊťĊš�ÐĊĴīÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ř�ăďĮ�
representantes de los GLR.  

6.1 
Colaboraciones 
para contribuir 
al derecho a 
la vivienda, el 
acceso a la tierra 
y el servicio de 
saneamiento: la 
importancia de 
institucionalizar 
las alianzas

Las alianzas colaborativas pueden promover una 
vivienda y unos servicios asequibles mediante el 
desarrollo de colaboraciones entre organizaciones de 
base, instituciones académicas y gobiernos de dife-
rentes niveles. Gobabis (Namibia) tiene una población 
de 20.000 habitantes, de los cuales cerca del 70 % vive 
en asentamientos informales144Ș�wķ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðș�ĪķÐ�

143 Vanesha Manuturi y Nina Asterina, «Participatory data collection: from 
ÆīðĮðĮ�īÐĮĨďĊĮÐ�Ĵď�ðĊÆăķĮðŒÐ�ÆðĴðšÐĊĮìðĨȺș��U'w�Z�AĊÆăķĮðŒÐ�qďăðÆř�OÅș�ǡǟǡǠș�
https://bit.ly/3Ln6VhD.

Ǡǣǣ�:ķðăăÐīĉď�#ÐăæÌď�ÐĴɁăȘș�ȹ�ďȭĨīďÌķÆðĊæ�ăĊÌ�åďī�ìďķĮðĊæ�Ĵìīďķæì�

se describe en el capítulo 4 (recuadro 4.1), demuestra 
cómo un proyecto participativo inicialmente dirigido 
por la comunidad se ha convertido en una importante 
iniciativa de gobernanza colaborativa y ha contribuido 
a promover el acceso a una vivienda adecuada. Las 
comunidades organizadas de la plaza de la Libertad 
consiguieron desarrollar sus capacidades de cara al 
proceso participativo. El compromiso de la autoridad 
local permitió a las comunidades de bajos ingresos y al 
gobierno codesarrollar un nuevo enfoque para abordar 
las necesidades locales. El personal de los gobiernos 
local, regional y nacional ha prestado apoyo al plan 
de mejora participativa y las intervenciones de esta 
iniciativa: entre otros, el gobierno nacional ofreció 
ķĊ�ÆďĊĴīðÅķÆðĐĊ�ťĊĊÆðÐīș�ř�ĮÐ�ìĊ�īÐÆďĊďÆðÌď�ăďĮ�
conocimientos y la capacidad de organización de los 
ìÅðĴĊĴÐĮ�ÌÐă�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďȘ�'Ċ�ă�wìÆā�#œÐăăÐīĮ�
Federation of Namibia, un proceso dirigido por mujeres 
ha permitido que participe incluso la población más 
desfavorecida. Los procesos participativos han dado 
ăķæī��æīķĨďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĉ®Į�ĨÐĪķÐĎďĮș�Æďĉď�
el de 40 hogares que trabajan juntos para fortalecer 
las actividades asociativas y consolidar el capital 
social. Uno de los principales resultados es la mejora 
del acceso a una vivienda, una tierra y unos servicios 
ĉ®Į�ĮÐĪķðÅăÐĮș�ăď�ĪķÐ�īÐÌķĊÌ�ÐĊ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�ă�
inclusión social y la justicia espacial. Además, con la 
iniciativa se pretende crear relaciones más receptivas 
y nuevos modos de colaboración equitativa e inclusiva 
entre los gobiernos de diferentes niveles y la población 
urbana de bajos ingresos.

Las alianzas dirigidas por la comunidad para la 
prestación de servicios no solo fomentan la salud y 
el bienestar, sino que también pueden promover el 
empoderamiento comunitario y la responsabilidad 
gubernamental, al tiempo que ayudan a abordar las 
desigualdades interrelacionadas. El saneamiento 
urbano inadecuado afecta especialmente a las mujeres, 
las niñas, las personas mayores y las personas con 
discapacidad145. La mejora del saneamiento puede 
fomentar la igualdad y aumentar en gran medida la 
dignidad y la receptividad de la gobernanza. Por ejemplo, 
el Proyecto Piloto Orangi en Karachi y otras ciudades 
paquistaníes ha estado poniendo en marcha servicios 
ÌÐ�ăÆĊĴīðăăÌď�ĮðĉĨăðťÆÌďĮ�ř�ÌÐ�Åþď�ÆďĮĴÐ�ÌÐĮÌÐ�
1981. Ha combinado iniciativas internas que incluyen la 
instalación de alcantarillado en asentamientos infor-

informal settlement upgrading: lessons from a Namibian municipality», 
Environment and Urbanization 32, n.o 1 (2020): 175-94.

145 Deepa Joshi, Ben Fawcett, y Fouzia Mannan, «Health, hygiene and 
appropriate sanitation: experiences and perceptions of the urban poor», 
Environment and Urbanization 23, n.o 1 (2011): 91-111; Hazel Jones y Bob 
Reed, Water and Sanitation for Disabled People and Other Vulnerable 
Groups: Designing services to improve accessibility (Loughborough: 
�ĴÐīș�'ĊæðĊÐÐīðĊæ�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ÐĊĴīÐș�ǡǟǟǤȨț�TīĊð�wďĉĉÐī�
ÐĴɁăȘș�ȹ�ðďăÐĊÆÐș�æÐĊÌÐī�ĊÌ���w>Ț�ĮĨķīīðĊæ�ÆĴðďĊ�ďĊ��ÆďĉĨăÐŘș�ķĊÌÐīȭ
documented and sensitive topic», Environment and Urbanization 27, n.o 1 
(2015): 105-16.

https://bit.ly/3Ln6VhD
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males con la provisión de infraestructura externa por 
parte del Estado146. Aunque el trabajo inicial se llevó a 
cabo sin contar con el GLR, su éxito hizo que la ciudad 
diera su apoyo a la iniciativa y que el Estado invirtiera 
en una infraestructura a gran escala (necesaria para 
conectar las alcantarillas comunitarias con las plantas 
de tratamiento de residuos). Desde entonces, el modelo 
del Proyecto Piloto de Orangi se ha replicado amplia-
ĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ďĴīĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐ�qāðĮĴ®Ċș�ř�ĪķÐ�ďåīÐÆÐ�
una solución más barata que la mayoría de los enfoques 
convencionales (y a menudo permite la recuperación 
total de los costes) debido a su gestión comunitaria 
y a los estándares adecuados147. Del mismo modo, en 
Mumbai y Pune (India), la población desarrolló un modelo 
de saneamiento de bajo coste que posteriormente se 
replicó con el apoyo del Estado y de otros donantes 
para satisfacer las necesidades de saneamiento de 
más de 500.000 habitantes148. Las federaciones de 

Ǡǣǥ�'ă�ĉďÌÐăď�Ĩďř�ťīĉÐĉÐĊĴÐ�ă�ĨīďĨðÐÌÌ�ăďÆă�ř�ì�ÅÐĊÐťÆðÌď��
más de 107.000 hogares en el barrio de Orangi de Karachi, así como a 
ďĴīďĮ�ǣǦȘǟǟǟ�ìďæīÐĮ�ÐĊ�ĴďÌď�qāðĮĴ®Ċ�ȧwĴĴÐīĴìœðĴÐ�ÐĴ�ăȘș�ǡǟǠǨȨȘ�'Ċ�ÐĮĴÐ�
acuerdo complementario, las diferentes agrupaciones «se encargaban 
de los componentes internos de las alcantarillas», mientras que los 
organismos estatales eran «responsables de las alcantarillas secundarias 
y principales, los desagües y las plantas de tratamiento de residuos... 
Las organizaciones comunitarias necesitan el apoyo de los organismos 
æķÅÐīĊĉÐĊĴăÐĮ�ÌÐÆķÌďĮ�Ĩī�ÌðĮĨďĊÐī�ÌÐ�ă�ÆĨÆðÌÌ�ťĊĊÆðÐī�ř�
ĴÑÆĊðÆ�ÌÐ�ĉĊĴÐĊÐī�Ðă�ĮðĮĴÐĉ�ř�ĴīÅþī�Įò��ÐĮÆăȺȚ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�
ÐĴɁăȘș�ȹ�ĊĴīÐĴÐÌ�ĊÌ��ĊĮåÐȚ�wďăŒðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�wĊðĴĴðďĊ��īðĮðĮ�ðĊ�ĴìÐ�
:ăďÅă�wďķĴìȺș��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�
DC, 2019). Véase también: Arif Pervaiz, Perween Rahman, y Arif Hasan, 
ȹOÐĮĮďĊĮ�åīďĉ�NīÆìðȚ�}ìÐ�tďăÐ�ďå�#ÐĉďĊĮĴīĴðďĊș�#ďÆķĉÐĊĴĴðďĊș�
Mapping and Relationship Building in Advocacy for Improved Urban 
wĊðĴĴðďĊ�ĊÌ��ĴÐī�wÐīŒðÆÐĮȺș�>ķĉĊ�wÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ��ďīāðĊæ�qĨÐī�
(Londres, 2008).

ǠǣǦ�wķĊÌī��ķīīș�wìÐÐă�qĴÐăș�ř�}ìďĉĮ�NÐīīș�ȹ�ďĉĉķĊðĴřȭÌÐĮðæĊÐÌș�ÅķðăĴ�
ĊÌ�ĉĊæÐÌ�ĴďðăÐĴ�ÅăďÆāĮ�ðĊ�AĊÌðĊ�ÆðĴðÐĮȺș�Environment and Urbanization 
15, n.o 2 (2003): 11-32; Gordon McGranahan y Diana Mitlin, «Learning from 
wķĮĴðĊÐÌ�wķÆÆÐĮĮȚ�>ďœ��ďĉĉķĊðĴřȭ#īðŒÐĊ�AĊðĴðĴðŒÐĮ�Ĵď�AĉĨīďŒÐ��īÅĊ�
wĊðĴĴðďĊ��Ċ�TÐÐĴ�ĴìÐ��ìăăÐĊæÐĮȺș�World Development 87 (2016): 307-17.

148 Burra, Patel, y Kerr, «Community-designed, built and managed toilet 

habitantes de barrios marginales han diseñado y 
gestionado bloques de aseos públicos con caracte-
rísticas inclusivas (por ejemplo, bloques separados por 
sexo y aseos infantiles más pequeños), y se garantiza 
un mantenimiento adecuado y continuo149. Además, 
estas experiencias pueden ayudar a la población a 
negociar acuerdos sobre la seguridad de la tenencia y 
las infraestructuras adicionales con los representantes 
públicos, ya que un saneamiento adecuado también 
depende del suministro de agua, alumbrado público y 
otros servicios150.

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ĮÐĎăÌď�ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐș�Ðă�æďÅðÐīĊď�
de Pune ha incorporado activamente a la sociedad civil 
ÐĊ�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�Ð�ðĉĨăÐĉÐĊĴÆðĐĊ��
múltiples niveles. Para ello, ha aprovechado algunas 
colaboraciones existentes y ha desarrollado meca-
nismos claros de rendición de cuentas. Un ejemplo 
de ello son los Servicios básicos para las personas 
pobres urbanas, proyecto que se enmarca en la Misión 
nacional de renovación urbana Jawaharlal y que se puso 
en marcha en 2007151. La expansión de esta iniciativa 
fue posible gracias a los compromisos previos entre 
el gobierno local y la sociedad civil y, en particular, la 
UĴðďĊă�9ÐÌÐīĴðďĊ�ďå�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�ř�Įķ�ĮďÆð�wq�t�ș�
que han colaborado para proporcionar un total de 10.000 

ÅăďÆāĮ�ðĊ�AĊÌðĊ�ÆðĴðÐĮȺț�TÆ:īĊìĊ�ř�TðĴăðĊș�ȹOÐīĊðĊæ�åīďĉ�wķĮĴðĊÐÌ�
wķÆÆÐĮĮȚ�>ďœ��ďĉĉķĊðĴřȭ#īðŒÐĊ�AĊðĴðĴðŒÐĮ�Ĵď�AĉĨīďŒÐ��īÅĊ�wĊðĴĴðďĊ�
Can Meet the Challenges».

ǠǣǨ�wìÐÐă�qĴÐă�ř�}ìÐ�wq�t��}Ðĉș�ȹ}ìÐ�ǡǟȭřÐī�ĮĊðĴĴðďĊ�ĨīĴĊÐīĮìðĨ�
of Mumbai and the Indian Alliance», Environment and Urbanization 27, n.o 1 
(2015): 55-72.

ǠǤǟ�qĴÐă�ř�}ìÐ�wq�t��}ÐĉȘ

ǠǤǠ�wķĊÌī��ķīīș�#ðĊ�TðĴăðĊș�ř�:řĴīð�TÐĊďĊș�ȹ�ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ĴìÐ�
�ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�ĴìÐ��w�q�ȧLUU�tTȨ�Ĵď�AĊÆăķĮðŒÐ��ðĴðÐĮ�ðĊ�AĊÌðȺș�'wA#�
�ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧTĊÆìÐĮĴÐīș�ǡǟǠǧȨș�https://bit.ly/3wbjxE7.

9ķÐĊĴÐȚ�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�ďå�'ĊæðĊÐÐīðĊæș��ĊðŒÐīĮðĴř�ďå��ĉÅīðÌæÐȘ��ðÆĴďīð�>ðÆāĉĊș�9ăðÆāīȘ 
Debate sobre la sostenibilidad del desarrollo urbano con residentes de un asentamiento informal mejorado. Pune, India.

https://bit.ly/3wbjxE7
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aseos gestionados por la comunidad152Ș�}īĮ�ăæķĊĮ�
ÌðťÆķăĴÌÐĮ�ÐĊ�ă�ĨīðĉÐī�åĮÐ�ÌÐ�ă�ĉðĮðĐĊș�ă�ÆðķÌÌ�
decidió que la ejecución debía realizarse mediante la 
coproducción con la sociedad civil; posteriormente, 
en la segunda fase, solo se ofrecieron contratos a los 
promotores que trabajaban con las ONG. El éxito de 
qķĊÐ�ĮÐ�ì�ÅĮÌď�ÐĊ�ķĊ�ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ÐťÆšș�
un historial de gobernanza colaborativa, la presencia 
de un líder impulsor local (el comisionado municipal) y 
ķĊĮ�Zw��ĉķř�ÆĴðŒĮ�ĪķÐ�ìĊ�ÆďĊĴÌď�ÆďĊ�Ðă�Ĩďřď�
del gobierno. Las alianzas entre la sociedad civil, como 
las establecidas durante el proyecto de saneamiento 
de Pune, han ayudado mucho a consolidar las prácticas 
colaborativas. El reconocimiento por parte del gobierno 
de que las organizaciones locales son socios esenciales 
(incluidas las colaboraciones formalizadas con las 
ONG y los actores de base), utilizando la vivienda y la 
prestación de servicios como camino clave hacia la 
democratización, ha contribuido a fomentar el desa-
rrollo equitativo. 

El capítulo 8 sobre prosperidad explica las experiencias 
de Preston (Reino Unido), Belo Horizonte (Brasil) y Pune 
(India), que han puesto en práctica modelos equitativos 
de desarrollo económico urbano mediante la innovación 
en las alianzas con cooperativas locales y trabajadores, 
tanto formales como informales. El ejemplo de Lima 
(Perú) muestra que el diálogo social y las políticas 
equitativas contribuyen a promover los derechos de 
los trabajadores informales a trabajar en el espacio 
ĨĸÅăðÆďș�ă�ĴðÐĉĨď�ĪķÐ�ďåīÐÆÐĊ�ĉřďīÐĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�
los medios de vida y el desarrollo económico urbano153. 
Aproximadamente el 57 % de la mano de obra de la 
ciudad es informal, y casi uno de cada cuatro de estos 
trabajadores informales son vendedores ambulantes. 
Desde 2011, la ciudad ha estado desarrollando un marco 
normativo favorable para la venta ambulante. Esto 
ha sido posible gracias a la fuerte voluntad política 
de la Administración y de otros aliados y ONG que ya 
habían trabajado regularmente con las organizaciones 
de vendedores ambulantes. Así, las organizaciones 
de trabajadores unificaron sus demandas, lo que 
llevó al municipio a aprobar la Ordenanza 1787 en 
2014. Esta ordenanza estableció un comité tripartito 
compuesto por el municipio, las organizaciones de 
vendedores ambulantes y representantes barriales, 
cuyo mandato era «coordinar los planes y programas 
ÌÐ�åďīĉăðšÆðĐĊ�ÆďĊ�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆ�ȫÌÐ�
ăďĮ�ŒÐĊÌÐÌďīÐĮ�ĉÅķăĊĴÐĮȬȺ154. La ordenanza también 
estableció órdenes de preferencia para las licencias 

ǠǤǡ�qĴÐă�ř�}ìÐ�wq�t��}Ðĉș�ȹ}ìÐ�ǡǟȭřÐī�ĮĊðĴĴðďĊ�ĨīĴĊÐīĮìðĨ�ďå�
Mumbai and the Indian Alliance».

153 WIEGO, «Urban development and participatory governance: learnings 
from the co-creation of street vending ordinance 1787 in Lima», Repositorio 
de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

ǠǤǣ�wăăř�tďÐŒÐīș�ȹAĊåďīĉă�}īÌÐ�TÐÐĴĮ�AĊåďīĉă�:ďŒÐīĊĊÆÐȺș�Cityscape 18, 
n.o 1 (2016): 27-46.

de los vendedores más excluidos y amplió su validez, 
con lo que promovió la inclusión social y una mayor 
seguridad en las operaciones comerciales. Lamenta-
blemente, la voluntad política no duró mucho, y bajo la 
Administración posterior algunos de los aspectos más 
progresistas de la ordenanza no se aplicaron plena-
mente. Es crucial institucionalizar los procesos de 
diálogo social, como el comité tripartito, para continuar 
promoviendo las oportunidades para la deliberación y 
mantener las iniciativas independientemente de los 
cambios periódicos en las Administraciones locales. 

6.2 alianzas y 
financiación 
comunitaria

Las autoridades locales, ante las demandas de las 
organizaciones de base para que apoyen el desarrollo 
equitativo en los asentamientos informales, han creado 
fondos comunitarios como estrategia innovadora para 
ofrecer un mayor reconocimiento político a sus habi-
tantes, aumentar la participación y promover en toda la 
ciudad soluciones dirigidas por la comunidad (tal y como 
se explica en el capítulo 4 y, en concreto, en su sección 
2.6). Los fondos comunitarios (también conocidos 
como «fondos para las personas pobres de la ciudad» 
y «fondos de desarrollo comunitario») son fondos de 
dinero capitalizados tanto por el gobierno local como 
por la comunidad. El apoyo del gobierno municipal 
es clave para ampliar la acción a diferentes escalas 
y activar así un círculo virtuoso que promueva una 
ĉřďī�ðĊÆăķĮðĐĊ�ĨďăòĴðÆș�ĮďÆðă�ř�ťĊĊÆðÐīȘ�La gestión 
de estos fondos se encarga a comités mixtos en los que 
participan líderes comunitarios y representantes o polí-
ticos locales155. Reconocer las iniciativas comunitarias 
a través de este tipo de fondos a nivel de ciudad puede 
fortalecer los grupos de ahorro comunitarios, al tiempo 
que demuestra la validación de su trabajo por parte del 
gobierno. Cuando los programas de ahorro comunitario 
funcionan de forma aislada, existe el peligro de que los 
líderes locales dominantes los manipulen y utilicen a 
ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ÐĊ�Įķ�ĨīďĨðď�ðĊĴÐīÑĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
cuando colaboran los grupos comunitarios de toda 
la ciudad (así como las comunidades y los represen-
tantes locales) se puede reforzar notablemente los 

155 Los miembros del comité también pueden proceder de instituciones 
académicas, grupos profesionales, ONG y otros organismos 
gubernamentales con experiencia en la mejora de los asentamientos 
informales.
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sistemas de rendición de cuentas y mejorar de este 
modo el rendimiento tanto de las OSC como del mismo 
gobierno local. Recibir estos fondos puede ofrecer a 
ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ăďĮ�ĮðæķðÐĊĴÐĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮȚ�

 (a) reconocimiento y validación visibles de sus 
propios procesos; 

 (b) el capital esencial para las mejoras del servicio;

� ȧÆȨ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌðÆðďĊăș�ř�ĮÐ�ÌÐ�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�
nacionales o de los donantes internacionales, y 

 (d) intervenciones a nivel de la ciudad con 
ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�ă�ðĊÆăķĮðĐĊ�ÐĮĨÆðă�
y el desarrollo equitativo.

Estas intervenciones suelen pasar de la prestación 
de servicios a pequeña escala al fortalecimiento de 
la seguridad de la tenencia, la provisión de infraes-
tructuras a gran escala y la ejecución de reformas en 
toda la ciudad, lo cual hace avanzar considerablemente 
ă�ÌÐĉďÆīĴðšÆðĐĊ�ăďÆăȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÐŘĨăðÆ�ĉ®Į�
adelante, la Coalición Asiática por el Derecho a la 
�ðŒðÐĊÌ�ř�wăķĉȥwìÆā�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�ȧw#AȨ�ìĊ�
ÌÐĮīīďăăÌď�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ�åďĊÌďĮ�ÆďĉķĊðĴīðďĮ�ÐĊ�
varias ciudades asiáticas y africanas.

'Ċ�}ðăĊÌðș�ăďĮ�åďĊÌďĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�ÆďĉķĊðĴīðď�ĮÐ�
han organizado y ampliado con éxito bajo los auspicios 
del Instituto de Desarrollo de Organizaciones Comu-
nitarias, un organismo del gobierno nacional que ha 
impulsado mejoras en todo el país (véase también 
el capítulo 4, sección 2.6). Desde 1996, la ciudad de 
Nakhon Sawan ha ido desarrollando un enfoque integral 
de mejora de la vivienda en toda la ciudad y ha obtenido 
resultados positivos. En enero de 2019, «30 de las 52 
comunidades informales de la ciudad (que incluyen el 60 
ɦ�ÌÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĨďÅīÐĮ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌȨ�ȫŒðŒòĊȬ�ÐĊ�Æďĉķ-
nidades totalmente mejoradas, con terrenos seguros, 
buenas viviendas y una infraestructura completa»156. 
Para este desarrollo ha sido fundamental la voluntad del 
alcalde de apoyar las reformas y desarrollar soluciones 
inclusivas durante sus dos décadas de mandato. Igual-
mente importante ha sido su voluntad de acercarse al 
Ministerio de Hacienda para asegurar la tenencia de 
los terrenos que poseía el gobierno municipal en el 
centro de la ciudad, que posteriormente se utilizaron 
para la construcción de viviendas para personas con 
bajos ingresos. 

156 Coalición Asiática por el Derecho a la Vivienda, «Citywide and 
ÆďĉĉķĊðĴřȭÌīðŒÐĊ�ìďķĮðĊæ�ĮķĨĨďīĴÐÌ�Åř�ĴìÐ��Ċ�TĊāďĊæ�Ĩīďæīĉ�ðĊ�
UāìďĊ�wœĊș�}ìðăĊÌȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�
igualdad (Barcelona, 2022).

Aunque las autoridades locales dirigen muchas de las 
ðĊðÆðĴðŒĮ�ÌÐ�ĉÐþďī�Åīīðăș�Ðă�ÐþÐĉĨăď�ÌÐ�}ðăĊÌð�
muestra que también es importante obtener el apoyo 
del gobierno nacional e institucionalizar estas alianzas, 
ă�ĴðÐĉĨď�ĪķÐ�ĮÐ�ĮķÅīř�Ðă�ĨĨÐă�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ř�ă�
recopilación de datos por parte de las comunidades. El 
Instituto de Desarrollo de Organizaciones Comunitarias 
ha apoyado a los GLR en su trabajo con las comuni-
dades organizadas y en la mejora de los asentamientos 
informales. Esta ayuda ha incluido la concesión de 
préstamos a personas con bajos ingresos y subven-
ciones para infraestructuras a través del programa 
Baan Mankong (Vivienda Segura), que se puso en marcha 
en 2003157. Entre 2007 y 2008, la red comunitaria de 
UāìďĊ�wœĊ�ÆďăÅďīĐ�ÆďĊ�Ðă�æďÅðÐīĊď�ĉķĊðÆðĨă�Ĩī�
ðÌÐĊĴðťÆī�ř�ÐĮĴķÌðī�ĴďÌďĮ�ăďĮ�ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðăÐæăÐĮ�
de la ciudad, así como para elaborar un inventario de 
terrenos vacíos. Algunas comunidades han negociado 
con éxito el acceso al suelo y han desarrollado proyectos 
de mejora o reconstrucción in situ. Las personas que se 
encontraban en zonas propensas a las inundaciones o 
se enfrentaban a amenazas de desalojo se reubicaron 
posteriormente en terrenos públicos de su elección. 
En ambos casos, el programa nacional Baan Mankong 
proporcionó préstamos para viviendas en condiciones 
favorables y subvenciones para infraestructuras. A la 
par, el gobierno municipal facilitó las negociaciones 
entre las comunidades y los organismos propietarios de 
los terrenos, además de proporcionar infraestructuras y 
servicios básicos. Los habitantes también desarrollaron 

ǠǤǦ�wďĉĮďďā��ďďĊřÅĊÆìș�ȹOĊÌ�åďī�ìďķĮðĊæ�ĴìÐ�Ĩďďī�Ȱ�Åř�ĴìÐ�
ĨďďīȚ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�åīďĉ�ĴìÐ��Ċ�TĊāďĊæ�ĊĴðďĊœðÌÐ�Įăķĉ�ķĨæīÌðĊæ�
ĨīďæīĉĉÐ�ðĊ�}ìðăĊÌȺș�Environment and Urbanization 21, n.o 2 (2009): 
ǢǟǨȭǡǨț�wďĉĮďďā��ďďĊřÅĊÆì�ř�}ìďĉĮ�NÐīīș�ȹOÐĮĮďĊĮ�åīďĉ��Z#A�ďĊ�
co-production», Environment and Urbanization 30, n.o 2 (2018): 444-60.

Fuente: ACHR.
TðÐĉÅīďĮ�ÌÐ�ă�īÐÌ�ÆďĉķĊðĴīð�ÌÐ�UāìďĊ�wœĊ�ÐŘĉðĊĊ�ķĊ�ĉĨ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌș�

en la que han trabajado conjuntamente con el gobierno municipal y CODI para 
asegurar que más del 60 % de los pobres urbanos viven en viviendas decentes y 

ĮÐæķīĮȘ�UāìďĊ�wœĊș�}ðăĊÌðȘ
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'ĮĴďĮ�īÐĮķăĴÌďĮ�ĨďĊÐĊ�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ĪķÐș�para que los 
fondos comunitarios desarrollen todo su potencial, es 
importante que los representantes del gobierno local 
estén comprometidos y rindan cuentas, y que haya 
estabilidad económica.

6.3 el papel de 
la gobernanza 
metropolitana en 
la planificación 
eficaz y la 
prestación 
equitativa de 
servicios 

La fragmentación jurisdiccional es un problema que 
puede obstaculizar las iniciativas a escala metropo-
litana. Sin embargo, también hay ejemplos de cómo 
la innovación y la cooperación institucional pueden 
ďåīÐÆÐī�ĮďăķÆðďĊÐĮ�ĉ®Į�ÐťÆÆÐĮ�ř�ÐĪķðĴĴðŒĮȘ�Es 
cada vez más evidente que retos transversales como 
la vivienda, el uso del suelo y el transporte, así como el 
acceso equitativo al empleo y a los servicios, requieren 
una gobernanza metropolitana equitativa y colaborativa. 
En el área metropolitana de Vancouver (Canadá), 21 
municipios, una circunscripción electoral y una nación 
originaria han trabajado juntos desde 2007 para 
proporcionar un marco de colaboración que promueva 
el crecimiento regional, apoye la habitabilidad y deter-
mine las prioridades regionales, así como la manera de 
actuar en torno a ellas160. Por otro lado, desde 1986, el 
Área Metropolitana de San Salvador�ȧ'ă�wăŒÌďīȨ�ì�
constituido un grupo autónomo y descentralizado de 
14 municipios que trabajan con el sector privado, las 
instituciones académicas y la comunidad para promover 
ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ķĮď�ÐĪķðĴĴðŒď�ÌÐă�ĮķÐăď161. El área 

160 Brian Roberts y John Abbott, «Collaborative Governance: Improving 
wķĮĴðĊÅðăðĴř�ďå�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ�TÐĴīďĨďăðĮÐĮȺș�ÐĊ�Steering the Metropolis: 
Metropolitan Governance for Sustainable Urban Development, ed. David 
:ĐĉÐšȭ�ăŒīÐš�ÐĴɁăȘ�ȧUðīďÅðȚ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ǡǟǠǦȨș�ǠǡǢȭǢǨȘ

ǠǥǠ�¢ķăĉ��ďăòŒī�ř�ZĮÆī��ìĉĴș�ȹqīĴðÆðĨĴðďĊș�ĴīðĊðĊæș�ÐŨÆðÐĊÆř�ĊÌ�
transparency to promote social and territorial equity», Repositorio de casos 
GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

ĮďăķÆðďĊÐĮ�ŦÐŘðÅăÐĮ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ķĊ�ĮÐīðÐ�ÌÐ�ĴăăÐīÐĮ�
de planificación organizados conjuntamente con el 
gobierno local, el Instituto de Desarrollo de Organiza-
ciones Comunitarias y una universidad local. En general, 
la experiencia de mejora tailandesa ha puesto de relieve 
Ðă�ĨďÌÐī�ÆĴăðšÌďī�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÆďĉķĊðĴīð�ř�
la necesidad de institucionalizar las alianzas entre el 
gobierno y otros actores. En este caso, esto lo han llevado 
a cabo el Comité de Desarrollo de la Ciudad (presidido 
por el alcalde), las activas redes comunitarias y el fondo 
de desarrollo comunitario, cuya acción alcanza todo el 
territorio de la ciudad. Ello ha contribuido a abordar un 
amplio abanico de necesidades comunitarias. 

TðÐĊĴīĮ�ĴĊĴďș�ă�¢ðĉÅÅœÐ�>ďĉÐăÐĮĮ�qÐďĨăÐȸĮ�9ÐÌÐī-
ĴðďĊ�ř�#ðăďæķÐ�ďĊ�wìÐăĴÐī�åďī�ĴìÐ�>ďĉÐăÐĮĮ�ðĊ�¢ðĉÅÅœÐ�
}īķĮĴ�ȧťăðăÐĮ�ăďÆăÐĮ�ÌÐ�wăķĉȥwìÆā�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊ-
ĴðďĊăș�ÆďĊďÆðÌĮ�ÆďĊþķĊĴĉÐĊĴÐ�Æďĉď�ă�ȹ�ăðĊš�w#A�
ÌÐ�¢ðĉÅÅķÐȺȨ�ìĊ�ÐĮĴÅăÐÆðÌďș�þķĊĴď�ÆďĊ�Ðă�æďÅðÐīĊď�
local de Harare, un fondo que ha mejorado la rendición de 
cuentas y ha fomentado una urbanización más equitativa 
(véase el capítulo 4, sección 2.2). Harare es la primera 
šďĊ�ķīÅĊ�ÌÐ�¢ðĉÅÅķÐ�ĪķÐ�ì�ÌďĨĴÌď�ķĊ�ĉīÆď�
político para mejorar los asentamientos informales en 
toda la ciudad (el Programa de Mejora de Asentamientos 
Informales de Harare). Este proceso se ha basado en los 
ĨīďřÐÆĴďĮ�ĨðďĊÐīďĮ�ÌÐ�ă��ăðĊš�ÌÐ�¢ðĉÅÅķÐ158. El fondo 
se diseñó para conceder préstamos para la compra de 
terrenos, la mejora de las viviendas, la generación de 
ingresos y el suministro de agua y saneamiento. Es un 
instrumento vital para lograr los objetivos del programa, 
ř�ĮÐ�ì�ÆĨðĴăðšÌď�ÆďĊ�ÆďĊĴīðÅķÆðďĊÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÌÐ�
wăķĉȥwìÆā�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ă�ÆðķÌÌ�ÌÐ�>īīÐ�
ř�ă�9ÐÌÐīÆðĐĊ�ÌÐ�qÐīĮďĊĮ�wðĊ�}ÐÆìď�ÌÐ�¢ðĉÅÅķÐ159. 
'ĮĴÐ�ĉďÌÐăď�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĉðŘĴ�Ċď�Įďăď�ÆīÐ�ķĊ�
mecanismo atractivo al que pueden contribuir diversas 
ĨīĴÐĮ�ȧĴĊĴď�ďťÆðăÐĮ�Æďĉď�ÆďĉķĊðĴīðĮȨș�ĮðĊď�ĪķÐ�
también sirve para que estas se rindan cuentas mutua-
mente e institucionalicen las mejoras en la prestación 
de servicios, apuntando así a la democratización del 
territorio. En los documentos fundacionales del fondo 
se han establecido sus principales funciones, respon-
ĮÅðăðÌÌÐĮ�ř�ÆďĊťæķīÆðĐĊș�ăď�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴÐ�ĮķĨÐīŒðĮī�
los avances con respecto a las normas y estructuras 
ÆďīÌÌĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�īÐÆðÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�Ðă�åďĊÌď�ĮÐ�ì�
enfrentado a dos importantes retos: por un lado, los 
encargados del fondo dentro de la estructura política 
de la ciudad de Harare han sido trasladados (lo que ha 
provocado un descenso del compromiso político); por 
ďĴīďș�ăĮ�īÐÆðÐĊĴÐĮ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�ÐÆďĊĐĉðÆĮ�ìĊ�ăăÐŒÌď��
que algunos prestatarios no puedan pagar sus préstamos. 

ǠǤǧ�#ŒðĮďĊ�TķÆìÌÐĊřðā�ř�LÐīÐĉř��ðĮœș�ȹqďăðÆřș�ĨďăðĴðÆĮ�ĊÌ�ăÐÌÐīĮìðĨ�
in slum upgrading: A comparative analysis of Harare and Kampala», Cities 
82 (2018): 58-67.

ǠǤǨ�OĮ�ĨďīĴÆðďĊÐĮ�ðĊðÆðăÐĮ�åķÐīďĊ�ÌÐ�ǠǡǟȘǟǟǟ��w#�Ĩďī�ĨīĴÐ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�
ÌÐ�>īīÐș�ǢǟȘǟǟǟ��w#�Ĩďī�ĨīĴÐ�ÌÐ�ă�9ÐÌÐīÆðĐĊ�ÌÐ�qÐīĮďĊĮ�wðĊ�}ÐÆìď�ÌÐ�
¢ðĉÅÅķÐ�ř�ÌÐ�ǤǟȘǟǟǟ��w#�Ĩďī�ĨīĴÐ�ÌÐ�#ðăďæķÐ�ďĊ�wìÐăĴÐīȘ



6 iNNoVaCioNes Para FomeNtar la goberNaNza ColaboratiVa

40909 DEMOCRATIZAR

gión164. Estas autoridades combinadas permiten la toma 
de decisiones y la gobernanza conjuntas en regiones 
ķīÅĊĮ�ĉ®Į�ĉĨăðĮ�ř�ÐÆďĊĐĉðÆĉÐĊĴÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮș�
de modo que se vinculan de forma coherente las ciudades 
centrales con sus ciudades satélite más pequeñas y las 
zonas rurales próximas. El alcalde de la ciudad-región, 
elegido de forma directa, es quien acostumbra a rendir 
cuentas. El modelo tiene un importante potencial para 
contribuir a la igualdad territorial en la toma de deci-
siones: todos los miembros de la ciudad-región forman 
parte de una voz colectiva, y las zonas urbanas y rurales 
más pequeñas que rodean las grandes ciudades, antes 
marginadas, ahora están integradas en los procesos 
de toma de decisiones. Cada autoridad local tiene el 
mismo poder de voto, y se requiere unanimidad para 
aprobar muchos programas políticos clave. Al mismo 
tiempo, normalmente el alcalde o alcaldesa tiene que 
establecer relaciones de cooperación por encima de 
las divisiones políticas y jurisdiccionales. A diferencia 
del sistema político del Reino Unido (uninominal y de 
mayoría simple; confrontativo, y que no incentiva para 
nada las prácticas de trabajo cooperativo), este es un 
enfoque innovador que mejora la democratización y la 
gobernanza colaborativa. Puesto que estas autoridades 
son bastante nuevas, todavía es demasiado pronto 
para evaluar su impacto en las desigualdades o en la 
ĨīÐĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ĨķÐÌÐĊ�ďåīÐÆÐī�
importantes lecciones para otros países que buscan 
åďĉÐĊĴī�ŒòĊÆķăďĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒďĮ�ÐĊĴīÐ�Ðă�ÆĉĨď�ř�ă�
ciudad, impulsar el desarrollo económico regional y 
salvar las divisiones territoriales, y pueden ofrecer varios 
ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�ă�ÌÐĉďÆīĴðšÆðĐĊȘ

164 Philip McCann, «Governance and Democratisation of Urban-Rural 
OðĊāæÐĮȺș�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�
(Barcelona, 2022).

metropolitana está formada por el Consejo de Alcaldes 
(cuyo objetivo es gestionar el desarrollo urbano), la 
Oficina de Planificación y el Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, que coordina la acción del gobierno local 
con la del nivel central. Además, el área metropolitana ha 
contribuido a redistribuir las inversiones y a desarrollar 
infraestructuras de forma equitativa, al tiempo que ha 
realizado labores de supervisión y ha creado capacidades 
técnicas a través de su Oficina de Planificación. En 
términos más generales, es fundamental estudiar cómo 
estas instituciones regionales y metropolitanas pueden 
æÐĮĴðďĊī�ÐťÆšĉÐĊĴÐ�īÐÆķīĮďĮ�ÆďĉķĊÐĮ�ř�ÆďĉĨīĴðÌďĮ�
(por ejemplo, las cuencas urbanas) y abordar de forma 
equitativa retos transversales clave como el cambio 
climático162.

El Reino Unido tiene un sistema de gobernanza muy 
centralizado y graves desigualdades económicas inte-
rregionales; muchas grandes ciudades y sus territorios 
circundantes son menos prósperos que sus homólogos 
localizados en otros países de la Organización para la 
�ďďĨÐīÆðĐĊ�ř�Ðă�#ÐĮīīďăăď�'ÆďĊĐĉðÆďȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�
recientemente el Reino Unido ha puesto en marcha una 
serie de autoridades combinadas ciudad-región en las 
que las autoridades locales constituyentes ceden y 
ponen en común muchas competencias y otros aspectos 
de su soberanía en el marco de una nueva estructura 
de gobierno163. El Gran Mánchester se convirtió en la 
primera autoridad combinada del país en 2015-2016 (con 
un nuevo alcalde elegido de forma directa en 2017), y hoy 
en día existen 19 acuerdos de este tipo de ciudad-re-

162 Post, «Cities and Politics in the Developing World».

163 Las instituciones de gobierno de alto nivel se crean a través de un 
ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�ȹĊÐæďÆðÆðĐĊȺ�ÆďĊ�Ðă�}ÐĮďīďș�ÐĊ�Ðă�ĪķÐ�ă�ķĴďĊďĉò�ř�ăĮ�
competencias transferidas ejercidas por la autoridad combinada se 
acuerdan entre las autoridades locales y el Estado central.

Fuente: William McCue, Unsplash.
Mánchester, Reino Unido
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Los GLR y la sociedad civil abordan cada vez más las 
desigualdades en el reconocimiento de los diferentes 
actores y promueven los derechos sociales y culturales 
ÐĊ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮȘ�}īĮ�ĨīÐĮÐĊĴī�ăæķĊĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�ÆķăĴķ-
rales, esta sección examina el modo en que las ciudades 
han apoyado los derechos de las personas refugiadas, 
las migrantes, las personas mayores, las jóvenes y las 
ĨÐīĮďĊĮ�O:�}sA�ɎȘ��ķĊĪķÐ�Ċď�ÐĮ�ÐŘìķĮĴðŒș�ÐĮĴ�
sección ilustra una serie de estrategias que promueven 
los derechos sociales y culturales (y complementa los 
debates de la sección 3 sobre las Ciudades por los dere-
chos humanos).

7 innovaciones para 
no dejar a nadie 
atrás: garantizar los 
derechos culturales 
y reconocer a los 
grupos marginados

9ķÐĊĴÐɁȚ�LÐĊĊÐ�TÐĊþďķăÐĴș�9ăðÆāīȘ
:īťĴð�ȹRefugees welcome» («los refugiados son bienvenidos»). 
Berlín, Alemania.
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 (a) el acceso y la asistencia a actividades producidas 
por una amplia gama de organizaciones culturales; 

 (b) prácticas cívicas que faciliten la expresión creativa; 

 (c) la participación de la comunidad en grupos o 
colectivos culturales, y 

 (d) la participación en la toma de decisiones públicas 
y la gobernanza en materia de políticas culturales.

Aunque pocas veces se dispone de datos sobre los dere-
chos culturales a escala local y urbana, las encuestas 
recientes de Barcelona (España) y Bogotá (Colombia)168 
han encontrado diferentes grados de participación 
cultural que suelen estar asociados a los ingresos, al 
barrio donde se reside y a otras características sociales. 
En respuesta, los GLR pueden desarrollar estrategias 
innovadoras que fomenten una participación cultural 
más equitativa y que a su vez combatan la exclusión 
y la segregación en las ciudades. Una política cultural 
equitativa debe promover oportunidades para compartir 
y negociar las diferencias tanto entre las comunidades 
urbanas como dentro de ellas. Asimismo, debe tener en 
cuenta tanto las prácticas formales como las informales, 
a escala tanto comunitaria como individual, pues son 
relevantes para el derecho a participar en la vida cultural.

Ǡǥǧ��řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ��īÆÐăďĊ�Ð�AĊĮĴðĴķĴď�ÌÐ��ķăĴķī�ÌÐ��īÆÐăďĊș�ȹwķīŒÐř�
of Cultural Participation and Cultural Needs in Barcelona» (Barcelona, 2020), 
https://bit.ly/3l4dydX; Alcaldía Mayor de Bogotá, «Encuesta Bienal de 
Culturas», 2022, https://bit.ly/3w80dYj.

7.1 iniciativas 
y caminos 
culturales hacia 
la consolidación 
de la democracia 
urbana 

Los derechos culturales son una parte integral de los 
ÌÐīÐÆìďĮ�ìķĉĊďĮ�ř�ă�ÌÐĉďÆīÆð�ăďÆăȘ�wÐæĸĊ�ă�#ÐÆă-
ración Universal de Derechos Humanos (artículos 22 y 
27), los derechos culturales, junto con los económicos y 
sociales, son indispensables para la dignidad humana y 
«toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en 
la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
ĨīĴðÆðĨī�ÐĊ�Ðă�ĨīďæīÐĮď�ÆðÐĊĴòťÆď�ř�ÐĊ�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĪķÐ�
de él resulten»165. Los derechos culturales también son 
inherentes a los principios de la gobernanza democrática. 
La democracia se hace real y relevante cuando los dere-
chos culturales se ejercen plena y libremente, y cuando 
se reconocen y permiten las capacidades culturales de 
las personas (y en particular la autoexpresión). Como 
reconoce la Carta de Roma 2020 de CGLU, el derecho a 
«participar plena y libremente en la vida cultural es vital 
para nuestras ciudades y comunidades»166. La Carta de 
Roma�ťīĉ�ĪķÐ�ķĊ�ÆðķÌÌ�ÌÐÅÐ�řķÌī��ĮķĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�
a descubrir sus raíces culturales, a crear expresiones 
culturales y a compartir culturas «para que la vida social 
y democrática avance con el impulso del intercambio», al 
tiempo que se protegen los recursos y espacios culturales 
comunes, tanto ahora como en el futuro.      

Las desigualdades en el derecho a participar en la vida 
cultural están estrechamente relacionadas con las 
nociones de ciudadanía, desarrollo y sostenibilidad, y 
ĮďĊ�ÆăŒÐ�Ĩī�ÐĊĴÐĊÌÐī�ăďĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆďĮ�ř�ăĮ�
amenazas a la democracia167. El derecho a participar en 
ă�ŒðÌ�ÆķăĴķīă�ķīÅĊ�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǨȘǢȨ�ÅīÆ�ăĮ�
siguientes dimensiones:

165 Asamblea General de las Naciones Unidas, «Declaración Universal de los 
Derechos Humanos» (1948), https://bit.ly/3CHKMc5.

Ǡǥǥ��řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ�tďĉ�ř��:O�ș�ȹ}ìÐ�ǡǟǡǟ�tďĉÐ��ìīĴÐīȺș�ǡǟǡǟș�
https://bit.ly/3waiUdI.

ǠǥǦ�UðÆďă®Į��īÅðÐīðș�ȹ}ìÐ�īðæìĴ�Ĵď�ĨīĴðÆðĨĴÐ�ðĊ�ķīÅĊ�ÆķăĴķīă�ăðåÐȚ�åīďĉ�
ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�Ĵď�ÐĪķðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�ȧ�īÆÐăďĊș�
2021).

9ķÐĊĴÐȚ�wÐīÐĊ�}Ċæș�9ăðÆāīȘ
TķĮÐď�ÌÐă�#ðĮĴīðĴď�wÐðĮȘ��ðķÌÌ�ÌÐă��Åďș�wķÌ®åīðÆȘ

https://bit.ly/3l4dydX
https://bit.ly/3w80dYj
https://bit.ly/3CHKMc5
https://bit.ly/3waiUdI
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'ă�TķĮÐď�ÌÐă�#ðĮĴīðĴď�wÐðĮ�ÌÐ�Ciudad del Cabo�ȧwķÌ®-
frica) se constituyó en 1994 como el primer museo 
pos-apartheid en el marco de una iniciativa cultural muy 
ðĊÆăķĮðŒȘ�wķ�ĨķÐĮĴ�Ĩďī�ĉÑĴďÌďĮ�ĊďŒÐÌďĮďĮ�ř�ĨīĴð-
cipativos y por formas continuas de cocreación, con la 
participación de los antiguos habitantes, contribuyó a 
devolver la agencia y la dignidad a la población excluida. 
wÐæĸĊ�Įķ�ÌÐÆăīÆðĐĊ�ÌÐ�ðĊĴÐĊÆðďĊÐĮș�ĨīÐĴÐĊÌÐ�ĴīÅþī�
«con las memorias de las comunidades afectadas por 
las expulsiones forzosas» y al mismo tiempo apoya 
un «compromiso con la democracia, el debate crítico, 
ȫřȬ�Ðă�ÌÐīÐÆìď��ìÅăī�ÆďĊ�ŒÐīÆðÌÌ�ř�ŒăÐĊĴòȺ169. El 
#ðĮĴīðĴď�wÐðĮș�Æķřď�ďīðæÐĊ�ĮÐ�īÐĉďĊĴ��ă�ÌÑÆÌ�ÌÐ�
1840, siempre ha sido muy activo y diverso, pero poste-
riormente se convirtió en el escenario de múltiples 
desalojos forzosos por parte del Estado, especialmente 
en los años 1960-70, cuando fue arrasado170. Poste-
īðďīĉÐĊĴÐș�Ðă�TķĮÐď�ÌÐă�#ðĮĴīðĴď�wÐðĮ�ì�ĪķÐīðÌď�ĮăŒ-
guardar la memoria de este barrio destruido, así como 
īÐÆďĊĮĴīķðī�Įķ�ŒðÌ�ÆďĴðÌðĊ�ř�ĉĨăðťÆī�ăĮ�ÌðŒÐīĮĮ�

ǠǥǨ��ďĊðĴ��ÐĊĊÐĴĴș�ȹ#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ�TķĮÐķĉȚ��ÆĴðŒðĮĴĮ�åďī��ìĊæÐȺș�Museum 
International 68, n.o 3-4 (2016): 5-10.

ǠǦǟ��ĉðÐ�wďķÌðÐĊș�ȹTÐĉďīřș�TķăĴðĨăðÆðĴřș�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴďīř��ķīĴðďĊ�Ĵ�ĴìÐ�
#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ�TķĮÐķĉș��ĨÐ�}ďœĊȺș�Critical Arts 33, n.o 6 (2019): 67-82.

voces171. Por ejemplo, el museo ha cogenerado un mapa 
del suelo con las calles, tiendas y otras instituciones 
clave (inscritas por antiguos habitantes) y una «tela 
de la memoria» de 100 metros de largo con recuerdos 
escritos a mano. El «trabajo de la memoria» ha ido 
recogiendo historias orales, generando arte y poesía, 
exponiendo artesanía tradicional y desarrollando otros 
métodos innovadores como la creación de tapices y 
pancartas. Estos amplios enfoques ayudan a desen-
terrar las voces silenciadas en toda su diversidad, a 
restaurar la voluntad de los habitantes y especialmente 
a reforzar la ciudadanía urbana y la conciencia alrededor 
de capítulos dolorosos de la historia de manera acce-
sible, respetuosa y conmovedora.

Iztapalapa (México) a menudo se enfrenta a altos 
niveles de violencia y carencias, pero ha desarrollado 
una serie de actividades culturales y otras basadas en 
los derechos172. En el marco de su programa Planeando 
y Transformando Iztapalapa, representantes de los 
gobiernos local y nacional, instituciones académicas, 

ǠǦǠ��ÐĊĊÐĴĴș�ȹ#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ�TķĮÐķĉȚ��ÆĴðŒðĮĴĮ�åďī��ìĊæÐȺȘ

ǠǦǡ�tďĴìș�ȹ#ÐĉďÆīÆř�ðĊ�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðÐĮȺț�ȹqăĊĊðĊæ�ĊÌ�}īĊĮåďīĉðĊæ�
Iztapalapa», 2021 Award «Best Practice in Citizen Participation», 2021, 
https://bit.ly/38uRvdv.

Figura 9.3 
Desigualdades en el derecho a participar en la vida cultural

9ķÐĊĴÐȚ�UðÆďă®Į��īÅðÐīðș�ȹ}ìÐ�īðæìĴ�Ĵď�ĨīĴðÆðĨĴÐ�ðĊ�ķīÅĊ�ÆķăĴķīă�ăðåÐȚ�åīďĉ�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�Ĵď�ÐĪķðĴřȺș�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǠȨȘ

https://bit.ly/38uRvdv
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ÆÐĊĴīĐ�ÐĊ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�īÐåķæðÌĮ�ÌÐ�wðīðș�Ðă�ĨīďřÐÆĴď�
se ha ampliado considerablemente para incluir a otros 
grupos desplazados y vulnerables, como las personas 
libanesas desplazadas internamente (a causa de 
guerras anteriores), las mujeres, las personas con 
discapacidad, la población presa, los trabajadores 
migrantes, las personas refugiadas palestinas e iraquíes 
y los inquilinos en riesgo de desahucio. A partir de las 
prioridades e inquietudes de estos grupos, el proyecto 
ha generado un borrador para la Carta del Derecho a la 
Ciudad del Gran Beirut, que incluye una evaluación del 
contexto y ofrece recomendaciones a representantes 
æķÅÐīĊĉÐĊĴăÐĮș�ÆĴďīÐĮ�ÌÐă�ĮÐÆĴďī�ĨīðŒÌďș�Zw�ș�ăĮ�
comunidades receptoras y las personas migrantes y 
refugiadas. Además de destacar la importancia de 
los enfoques basados en el derecho que tratan las 
múltiples formas de desplazamiento y marginación, 
la iniciativa ha generado un debate y ha servido de base 
para posteriores movilizaciones en Beirut, como el 
movimiento Madinati (Mi ciudad).

En el continente latinoamericano, las ciudades chilenas 
han desarrollado varios ejemplos progresistas sobre 
cómo apoyar a las personas refugiadas y migrantes 
a través de reorganizaciones dentro de los GLR, así 
como organizando actividades culturales, mejorando 
la prestación de servicios y generando nuevos 
mecanismos de colaboración. Los GLR de Chile han 
desarrollado un panel intermunicipal con sus propios 
mecanismos de coordinación, han organizado forma-
ción sobre las normas de protección aplicables y han 
ofrecido oportunidades de aprendizaje horizontal 
relacionadas con la migración. Hasta ahora, más de 
ǡǟ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐ��ìðăÐ�ìĊ�ÆīÐÌď�ďťÆðĊĮș�ķĊðÌÌÐĮ�ď�
programas sobre migración; por ejemplo, el municipio 
de Quilicura�ȧ�ìðăÐȨ�ì�ÆīÐÌď�ă�ZťÆðĊ�ÌÐ�TðæīĊĴÐĮ�
y Refugiados, que también pretende remodelar los 
discursos locales sobre la migración174. Al mismo 
tiempo, varias ciudades de Chile han adoptado políticas 
de sanidad basadas en los derechos para inmigrantes, 
Įò�Æďĉď�ĴīþÐĴĮ�ÌÐ�ðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ�ĮĊðĴīðȘ�OďĮ�:Ot�
también han realizado censos de inmigrantes y han 
desarrollado actividades culturales para promover 
ķĊ�ĉřďī�ÆďĉĨīÐĊĮðĐĊ�ðĊĴÐīÆķăĴķīăȘ�O�wÐÆīÐĴīò�
Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos 
ÌÐ�ă�tÐæðĐĊ�TÐĴīďĨďăðĴĊ�ÌÐ�wĊĴðæď�ì�ÌďĨĴÌď�
un enfoque combinado al establecer un panel regional 
de migración que convoca diálogos sobre temas clave, 
recopila datos y contribuye a las políticas de migración. 

En otras ciudades también se han llevado a cabo inicia-
tivas pioneras que incorporan a las personas migrantes 

ǠǦǣ�ZATș�ȹwðĮĴÐĉĴðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�TÐĮ�AĊĴÐīĉķĊðÆðĨăȚ�ăďĮ�ĉðæīĊĴÐĮ�ř�ăĮ�
ÆðķÌÌÐĮ�ǡǟǠǣ�ȭ�ǡǟǠǥȺ�ȧwĊĴðæď�ÌÐ��ìðăÐș�ǡǟǠǦȨș�https://bit.ly/3vX5FfI; 
Harald Bauder, «Urban sanctuary in context», en Sanctuary cities and urban 
struggles, ed. Jonathan Darling y Harald Bauder (Manchester: Manchester 
University Press, 2019), 25-49.

Zw��ř�ďīæĊðĮĉďĮ�ðĊÌÐĨÐĊÌðÐĊĴÐĮș�ÐĊĴīÐ�ÐăăďĮ�ă��ďĉð-
sión de Derechos Humanos de Ciudad de México, han 
creado varias iniciativas participativas que destacan 
ăĮ�ĴīÌðÆðďĊÐĮș�ăĮ�īĴÐĮ�ř�ă�ÆķăĴķī�ăďÆăÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�
se han creado cooperativas económicas y colectivos 
ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊȘ�'ĊĴīÐ�ďĴīďĮș�ăĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�ĨķĊĴĊ��
mejorar el medioambiente, apoyar el empoderamiento 
ÌÐ�ăĮ�ĉķþÐīÐĮ�ř�īÐŒðĴăðšī�ăďĮ�ÐĮĨÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮȘ�wÐ�ìĊ�
implementado un total de 367 proyectos comunitarios 
relacionados con 12 temas diferentes, entre los que 
se encuentran la mejora de la seguridad (9 % de los 
proyectos), la promoción de actividades culturales (14 
%, por ejemplo, museos y archivos comunitarios) y el 
fomento de la participación (34 %). Muchas de estas 
iniciativas pretenden desarrollar una ciudadanía más 
activa, crítica y participativa, con la diversidad y la 
ciudadanía cultural como criterio de inclusión demo-
crática en el plan de transformación de la ciudad de 
Iztapalapa.

7.2 estrategias 
innovadoras 
para promover 
los derechos y la 
participación de 
los habitantes 
urbanos 
desplazados 

En respuesta a la crisis transfronteriza de refugiados 
ÐĊĴīÐ�wðīð�ř�Ðă�OòÅĊďș�ă��ďăðÆðĐĊ�AĊĴÐīĊÆðďĊă�Ĩī�
el Hábitat ha trabajado en Beirut (Líbano) de la mano 
de Cities Alliance y varias organizaciones locales 
asociadas en una iniciativa para evaluar las necesi-
dades de los refugiados sirios y mejorar su inclusión 
social, al tiempo que se amplían las voces de otras 
poblaciones marginadas173. Aunque en un principio se 

173 Habitat International Coalition, «Localizing Participatory Democracy 
and Human Rights in the Middle East», Repositorio de casos GOLD VI: 
caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022); véase también: Housing 
ĊÌ�OĊÌ�tðæìĴĮ�UÐĴœďīā�ř�>ÅðĴĴ�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďăðĴðďĊș�ȹtðæìĴ�Ĵď�ĴìÐ�
City in Greater Beirut: Context Assessment in Light of the Refugee and 
Displacement Crisis» (El Cairo, 2018), https://bit.ly/3NhdEeh.

https://bit.ly/3vX5FfI
https://bit.ly/3NhdEeh
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en los procesos democráticos a través de consejos 
ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�ř�ÐĮĴīĴÐæðĮ�Ĩī�åďĉÐĊĴī�ķĊďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮ�
más inclusivos. En Sao Paulo (Brasil), en 2018 se puso 
en marcha el Consejo Municipal para la Inmigración, 
que incluye a personas refugiadas y migrantes elegidas 
para un periodo de dos años, y que actualmente repre-
sentan seis nacionalidades diferentes175. A partir de 
ăĮ�ĨďīĴÆðďĊÐĮ�ÌÐă�ÆďĊĮÐþďș�wď�qķăď�ì�ĨķÐĮĴď�ÐĊ�
marcha su primer Plan Municipal de Políticas Públicas 
para Personas Refugiadas y Migrantes, en vigor entre 
2021 y 2024. De modo similar, Berlín (Alemania) y Atenas 
(Grecia) han creado consejos que incluyen represen-
ĴĊĴÐĮ�ÌÐ�ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ÌÐ�ĉðæīĊĴÐĮ�ř�ÌÐ�ăĮ�Zw��
y que evalúan periódicamente las necesidades de las 
personas migrantes y su acceso a los servicios. En 
Buenos Aires (Argentina), la ciudad ha establecido 
recientemente un proceso de registro automático 
para los migrantes que han vivido en la ciudad durante 
al menos dos años, lo que les permite acceder a los 
servicios176. A partir de 2021, quienes acrediten dos 
años de residencia en Buenos Aires también podrán 
participar en las elecciones locales. 

Las ciudades santuario han proliferado en todo el 
mundo, incluyendo en Norteamérica y el Reino Unido. 
Han contribuido a desarrollar nuevas formas de reivin-
dicación y estrategias para fomentar la inclusión de 
las personas migrantes, aunque en la práctica siguen 
existiendo importantes límites. Las ciudades santuario 
han experimentado con nuevas formas de ciudadanía 
y de reivindicación, han contrarrestado los discursos 
excluyentes y han ofrecido actividades culturales 
y otras oportunidades para que las personas refu-
giadas y migrantes participen activamente en las 
comunidades urbanas177. 'Ċ�ďÆĮðďĊÐĮș�ìĊ�ÌÐĮťÌď�
la autoridad de los responsables políticos nacionales 
ÐĊ�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ÌÐ�ȹĪķðÑĊ�ĨÐīĴÐĊÐÆÐȺ�ř�ĪķðÑĊ�Ċďș�ř�
al mismo tiempo han generado perspectivas más 
equitativas de la ciudadanía urbana. En el Reino Unido, 
las ciudades santuario suelen centrarse en la sensibi-
lización y tratan de cambiar las actitudes locales hacia 
los grupos desplazados. Las ciudades santuario de EE. 
UU. y Canadá normalmente aprueban ordenanzas muni-
cipales y ayudan a las personas migrantes a afrontar 
mejor las circunstancias difíciles178. San Francisco y 
Nueva York (EE. UU.) han emitido tarjetas municipales 
Ĩī�ĪķÐ�ĴďÌďĮ�ĮķĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ĨķÐÌĊ�ðÌÐĊĴðťÆīĮÐ�
independientemente de su condición legal, lo que les 

175 Duarte, Fléty, y Puigpinós, «Local institutions for civic participation, 
participatory budgeting and planning».

176 «Automatic residence registration of migrants (Buenos Aires)», 2021 
Award «Best Practice in Citizen Participation», 2021,  
https://bit.ly/3wxgULw.

ǠǦǦ�LďĊĴìĊ�#īăðĊæ�ř�>īăÌ��ķÌÐīș�ȹAĊĴīďÌķÆĴðďĊ�ȯ�wĊÆĴķīř�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�
urban struggles», en Sanctuary cities and urban struggles, ed. Jonathan 
Darling y Harald Bauder (Manchester: Manchester University Press, 2019), 
1-22.

178 Bauder, «Urban sanctuary in context».

ayuda a acceder a los servicios179Ș�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăĮ�
competencias policiales locales varían ampliamente, 
e incluso las ciudades estadounidenses, que suelen 
tener mayores competencias a escala local, siguen 
estando sujetas a la aplicación de las leyes federales 
de inmigración. 

Algunas ciudades europeas han desarrollado estrate-
gias para apoyar la inclusión de las personas migrantes y 
Įķ�ÆÆÐĮď��ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮȘ�'ĮĴĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�īÐŦÐþĊ�ķĊ�
serie de motivaciones complejas y proporcionan impor-
tantes lecciones sobre cómo fomentar la concordia 
ÐĊĴīÐ�ĪķðÐĊ�ÆďæÐ�ř�ĪķðÐĊ�ĉðæī��ăĮ�ÆðķÌÌÐĮȘ�wÐæĸĊ�
una investigación realizada en 14 ciudades europeas, 
existen varias políticas y prácticas municipales que 
son más garantistas para la diversidad que las nacio-
nales180. Las ciudades que cuentan con infraestructuras 
comunitarias y espacios públicos, vivienda y empleo 
ÆÆÐĮðÅăÐĮ�ȰĮò�Æďĉď�ÆďĊ�ÐĊÆķÐĊĴīďĮ�ÆďĊĴðĊķďĮ�ř�
åīÐÆķÐĊĴÐĮ�ÐĊĴīÐ�æīķĨďĮ�ÌðŒÐīĮďĮȰ�ìĊ�ăďæīÌď�īÐÌķÆðī�
la tensión y los sentimientos xenófobos. Estambul 
ȧ}ķīĪķòȨ�ăÅÐīæ�æīĊÌÐĮ�ĨďÅăÆðďĊÐĮ�ÌÐ�īÐåķæðÌďĮ�
ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ�ȧÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ÌÐ�wðīðȨ�ÐĊĴīÐ�ăĮ�ĪķÐ�
ĮÐ�ÆķÐĊĴĊ�ĨÐīĮďĊĮ�āķīÌĮș�īďĉĊòÐĮ�ř�ďĴīďĮ�æīķĨďĮ�
étnicos no turcos. La ciudad ha ofrecido a estos grupos 
una serie de programas de asistencia social con un 
enfoque basado en la fe y la caridad181. El gobierno 
ăďÆă�ì�ÆăðťÆÌď��'ĮĴĉÅķă�Æďĉď�ă�ȹÆðķÌÌ�ÌÐ�ă�
tolerancia». Por otro lado, un estudio reciente de más 
de 120 municipios alemanes (que incluyen zonas rurales, 
pueblos y ciudades) ha valorado la creación de planes 
locales de integración. Esta estrategia voluntaria tiene 
el objetivo de atender las necesidades de las personas 
migrantes y ofrece un indicador útil sobre el interés 
político por la migración182. Los factores clave que 
ìĊ�ðĊŦķðÌď�ÐĊ�ă�ÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�ÌðÆìďĮ�ĨăĊÐĮ�ĮďĊȚ�ȧȨ�
los discursos locales, (b) los actores clave, como los 
alcaldes, y (c) las historias de migración o las deudas 
ìðĮĴĐīðÆĮ�ÆďĊ�ăĮ�ĨďÅăÆðďĊÐĮ�ÌÐĮĨăšÌĮȘ�wďīĨīÐĊ-
dentemente, la creación de dichos planes no ha estado 
relacionada con el número de refugiados que llegan, 
los partidos políticos locales o los niveles de prospe-
ridad económica de las zonas receptoras de Alemania. 
Además, las zonas receptoras que antes se enfrentaban 
a la despoblación son las que se han interesado más por 
la adopción de políticas migratorias. Estos ejemplos 
de Alemania sugieren que las intervenciones locales 

179 Bauder, 30.

Ǡǧǟ�TðāÐ�tÆď�ř�}ķĊ�}ĮĊȭNďāș�ȹ:ďŒÐīĊðĊæ�ķīÅĊ�ÌðŒÐīĮðĴřȚ�TķăĴðȭĮÆăī�
representations, local contexts, dissonant narratives», European Urban and 
Regional Studies 26, n.o 3 (2019): 230-38.

181 Ozge Yenigun y Ayda Eraydin, «Governing urban diversity in Istanbul: 
Pragmatic and non-discriminatory solutions of governance initiatives 
in response to politicisation of diversity», European Urban and Regional 
Studies 26, n.o 3 (2019): 268-82.

Ǡǧǡ�>ĊĊÐĮ�wÆìĉĉĊĊ�ÐĴɁăȘș�ȹ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ĴīĊĮåďīĉðĊæ�ăďÆă�ĉðæīĴðďĊ�
ĨďăðÆðÐĮȚ��ÆďĊÆÐĨĴķă�ĨĨīďÆì�ÅÆāÐÌ�Åř�ÐŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�:ÐīĉĊřȺș�
Journal of Ethnic and Migration Studies 47, n.o 13 (2021): 2897-2915.

https://bit.ly/3wxgULw
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jurídicos, sociales y psicológicos, además de combatir 
la homofobia y la transfobia y promover la ciudadanía 
O:�}sA�Ɏ185Ș�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�ĊÐÆÐĮīðď�ÌďĨĴī�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�
interseccional para apoyar a los refugiados y refugiadas 
O:�}sA�ɎȚ�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�ÐĊ�Kampala (Uganda) y en 
muchas otras zonas urbanas del país, las personas 
O:�}sA�Ɏ�ÌÐĮĨăšÌĮ��ĉÐĊķÌď�ĮÐ�ÐĊåīÐĊĴĊ��ă�
discriminación tanto de sus compañeros y compañeras 
migrantes como de las poblaciones de acogida186. En 
respuesta, los GLR pueden trabajar estrechamente 
con las organizaciones lideradas por la población 
refugiada para fomentar estrategias más equitativas 
y prestar atención a las múltiples exclusiones a las que 
ĮÐ�ÐĊåīÐĊĴĊ�ăďĮ�īÐåķæðÌďĮ�ř�īÐåķæðÌĮ�O:�}sA�ɎȘ�qďī�
último, un conocimiento más profundo de las histo-
rias globales y las múltiples trayectorias de quienes 
participan en el activismo LGBTQIA+ puede ayudar a 
los GLR y a otros actores clave a apoyar políticas más 
progresistas en las zonas urbanas187.

7.4 iniciativas 
adaptadas 
a personas 
mayores 
y jóvenes: 
fomentar el 
reconocimiento, 
los derechos 
culturales y la 
planificación 
equitativa
ǠǧǤ�wīì�:ĉīĊðș�TīðĊ�tÐðÌÐăș�ř��ăÐĉÐĊĴðĊÐ�}īðÅďķðăăīÌș�ȹ�ðĴðÐĮ�
œðĴì�qīðÌÐȚ�AĊÆăķĮðŒÐ��īÅĊ�qăĊĊðĊæ�œðĴì�O:�}s�Ɏ�qÐďĨăÐȺș�IDB Urban 
Development, 2021, https://bit.ly/3l8CO2v. Las ciudades participantes son 
Río de Janeiro, Natal, Brasilia y Recife.

Ǡǧǥ�#ŒðÌ�wðĊÆăðī�ř�:ðķăð�wðĊĴĴðș�ȹtÐȭ}ìðĊāðĊæ�qīďĴÐÆĴðďĊ�åďī�O:�}A�
tÐåķæÐÐĮ�ðĊ�NĉĨăș��æĊÌȚ���tÐăĴðďĊăș�}īķĮĴȭ�ĮÐÌ��ĨĨīďÆìȺș�
Refugee Survey Quarterly 41, n.o 1 (2022): 26-51.

ǠǧǦ��ăðĮďĊ�OȘ��ðĊ�ř�LķăðÐ��Ș�qďÌĉďīÐș�ȹqăÆðĊæ�O:�}sɎ�ķīÅĊ�ÆĴðŒðĮĉĮȺș�
Urban Studies 58, n.o 7 (2021): 1305-26.

sobre migración son el producto de una compleja 
mezcla de factores, que van desde la solidaridad y la 
preocupación por los refugiados y refugiadas hasta 
consideraciones y cálculos económicos y políticos; 
todo ello puede estimular estrategias y actitudes más 
inclusivas hacia los grupos desplazados183. 

7.3 estrategias 
municipales 
para apoyar los 
derechos, la 
equidad y la 
inclusión de 
las personas 
lgbtQia+

Aunque en muchas ciudades existe una discriminación 
æÐĊÐīăðšÌ�ÆďĊĴī�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�O:�}sA�Ɏș�ăďĮ�:Ot�
han creado mecanismos para fomentar su inclusión y 
su acceso a los servicios. En colaboración con la Red 
Europea de Ciudades Arcoíris, se ha creado la Red 
Latinoamericana de Ciudades Arcoíris para promover 
la concienciación e intercambiar soluciones equitativas 
en el subcontinente184. Entre las ciudades participantes 
se encuentran Rosario (Argentina); Medellín y Bogotá 
(Colombia); Montevideo (Uruguay), y Sao Paulo (Brasil), 
que se han centrado en mejorar la calidad de vida y los 
ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴÐĊÆð�ÌÐ�ĮķĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�O:�}sA�Ɏș�
en proteger su derecho a la identidad y en fomentar su 
empoderamiento al tiempo que combaten el estigma. 
Estas ciudades han aprobado nuevas normas locales 
o han encontrado nuevas formas de aplicar marcos 
normativos que puedan proteger sus derechos 
humanos. Varias ciudades latinoamericanas también 
ìĊ�ÆīÐÌď�ÆÐĊĴīďĮ�O:�}sA�Ɏ�ĪķÐ�ďåīÐÆÐĊ�ĮÐīŒðÆðďĮ�

183 Otras conclusiones también sugieren que las iniciativas municipales 
por integrar a las personas migrantes en las ciudades europeas han estado 
motivadas simultáneamente por objetivos como la voluntad de fomentar 
ă�ÆďìÐĮðĐĊ�ĮďÆðă�ř�ă�ÆďĉĨÐĴðĴðŒðÌÌ�ÐÆďĊĐĉðÆȚ�tÆď�ř�}ĮĊȭNďāș�
«Governing urban diversity: Multi-scalar representations, local contexts, 
dissonant narratives».

184 Catalina Ortiz, «Democratising pathways for equality in Latin America», 
wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��A�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȨȘ

https://bit.ly/3l8CO2v
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En muchas regiones del mundo, los GLR han promo-
ŒðÌď�ÐĮĨÆðďĮ�ÆďĊĮķăĴðŒďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�Ĩī�ĉķþÐīÐĮș�
jóvenes, personas mayores y migrantes. También lo 
han hecho las autoridades tradicionales de algunos 
países como Australia, Canadá, México y Sudáfrica. 
Por ejemplo, el Proyecto Ciudad por los Derechos 
Humanos ÌÐ�}ķīĪķò�ì�ĨīďĉďŒðÌď�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�
grupos estructuralmente discriminados y ha fomentado 
una prestación de servicios más participativa y acce-
sible188Ș�}ĉÅðÑĊ�ì�ÌÐĮīīďăăÌď�ŒīðĮ�ĨăĴåďīĉĮ�
participativas en las que organizaciones profesionales, 
ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�ÆÌÑĉðÆĮș�Zw��ř�ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�
internacionales pueden cocrear propuestas políticas 
para localizar los derechos humanos. El municipio de 
Muratpasa�ȧ}ķīĪķòȨ�ÆīÐĐ�ÐĊ�ǡǟǠǨ�ķĊ�ĮĉÅăÐ�ÌÐ�
personas mayores en colaboración con la Univer-
ĮðÌÌ�ÌÐ��āÌÐĊðš�ř�ă��ĮďÆðÆðĐĊ�ÌÐ�'ĮĴķÌðďĮ�ĮďÅīÐ�
el Envejecimiento para fomentar la participación de 
estas personas en las acciones y deliberaciones del 
gobierno local. La asamblea ayudó a concienciar sobre 
la discriminación por edad y sobre las múltiples formas 
de violencia, abandono y abuso. La asamblea, que 
busca la participación equitativa de hombres y mujeres, 
incluye a representantes de ONG, personas mayores 
y representantes de residencias a escala de barrio. 
wķĮ�ĨďīĴÆðďĊÐĮ�ìĊ�ĮðÌď�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ŒăðďĮĮ�
durante la COVID-19: en respuesta a la soledad que 

188 El Instituto Raoul Wallenberg se encargó de dirigir el proyecto. Helena 
ZăĮĮďĊș��ìī�bšÌÐĊ��ďĮæķĊș�ř��ðĊÌð��īðĊðș�ȹ}īĊĮĨīÐĊÆř�ĊÌ�>ķĉĊ�
Rights – Cooperation, partnerships and human rights», Repositorio de 
casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022).

sentían muchas personas de edad avanzada durante el 
ÆďĊťĊĉðÐĊĴďș�ĮÐ�ÆďĊĮðæķðĐ�ĪķÐ�Ðă�ĉķĊðÆðĨðď�ĨķĮðÐī�
en marcha el asesoramiento psicológico (mediante 
llamadas telefónicas periódicas) y mejorara el acceso 
a los medicamentos de las farmacias locales.

Por otra parte, también existen ejemplos innovadores 
de cómo promover una mayor participación de la 
juventud y la niñez en las artes, la cultura, el diseño 
urbano y la gobernanza local. Entre ellos, destaca el 
programa Juventud y ciudadanía cultural de la comuna 
de Yopougon, en Abiyán�ȧ�ďĮĴ�ÌÐ�TīťăȨ189Ș�}īĮ�ķĊ�
crisis en la que se manipuló a los jóvenes para obtener 
ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĨďăòĴðÆďĮș�Ðă�řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐÆðÌðĐ�ĨīďĉďŒÐī�
su participación en la gobernanza local centrándose en 
abordar las desigualdades en la participación cultural. 
Para ello, se crearon el Consejo Comunal de la Juventud, 
varios Distritos Culturales de la Juventud y actividades 
culturales y deportivas organizadas por la emisora de 
radio municipal. Otra iniciativa prometedora es la de 
Buenos Aires (Argentina), que ha puesto en marcha 
un programa que pretende promover los derechos de 
los niños y niñas, hacer que se escuchen sus voces y 
animarlos a participar activamente en las transforma-
ciones urbanas190.

ǠǧǨ��īÅðÐīðș�ȹ}ìÐ�īðæìĴ�Ĵď�ĨīĴðÆðĨĴÐ�ðĊ�ķīÅĊ�ÆķăĴķīă�ăðåÐȚ�åīďĉ�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�
to equity»; véase también: Gobierno de la Ciudad de México y CGLU, 
«Yopougon», CGLU Comité de Cultura, 2021, https://bit.ly/3wqU1JY.

190 Duarte, Fléty, y Puigpinós, «Local institutions for civic participation, 
participatory budgeting and planning».

9ķÐĊĴÐȚ�TīĴūĊș�9ăðÆāīȘ
Catharinaplein. Eindhoven, Países Bajos.

https://bit.ly/3wqU1JY
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Desde las intervenciones en materia de vivienda que 
se desarrollan a pequeña escala hasta las que abarcan 
toda la ciudad, las estrategias locales pueden promover 
fuertemente la inclusión socioespacial y, al mismo tiempo, 
reforzar la capacidad de respuesta de los GLR ante la 
ciudadanía más excluida, así como su reconocimiento 
explícito. De hecho, las estrategias globales adaptadas 
al territorio pueden fomentar la inclusión y la resiliencia 
ante múltiples riesgos si incluyen enfoques democráticos 
en el proceso.

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�Ċăðš�ÐĊ�ĨīďåķĊÌðÌÌ�ÐĊ�ăďĮ�ÆĨòĴķăďĮ�ǡ�
y 4, los asentamientos informales albergan a más de mil 

millones de personas en todo el mundo191. La regeneración 
de estas zonas se ha centrado en la mejora de la seguridad 
de la tenencia, la mejora del acceso a los servicios y las 
infraestructuras, y el desarrollo de viviendas seguras. 
Teniendo en cuenta la gran variedad de carencias en 
materia de vivienda, peligros para la salud ambiental y 
otros desafíos presentes en los asentamientos infor-
males, se necesitan intervenciones participativas y 
ÌĨĴÌĮ��ÐĮÆă�ăďÆă�Ĩī�īÐĮĨďĊÌÐī�ÐťÆšĉÐĊĴÐ�
a las diversas necesidades de la población192. 

ǠǨǠ�ZU�ș�ȹTāÐ�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ìķĉĊ�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ�ðĊÆăķĮðŒÐș�ĮåÐș�īÐĮðăðÐĊĴ�ĊÌ�
sustainable», 2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢð'Ǡ:Zā.

ǠǨǡ�tðÆìīÌ�LȘ�OðăåďīÌ�ÐĴɁăȘș�ȹAĉĨīďŒðĊæ�ĴìÐ�ìÐăĴì�ĊÌ�œÐăåīÐ�ďå�ĨÐďĨăÐ�œìď�
live in slums», The Lancet�ǢǧǨș�ĊȘď�Ǡǟǟǥǧ�ȧǡǟǠǦȨȚ�ǤǤǨȭǦǟț�NďÐĊ�ZăĴìķðĮ�ÐĴɁăȘș�
ȹwăķĉ��ĨæīÌðĊæȚ��ĮĮÐĮĮðĊæ�ĴìÐ�ðĉĨďīĴĊÆÐ�ďå�ăďÆĴðďĊ�ĊÌ��ĨăÐ�åďī��

8 innovaciones para 
no dejar ningún lugar 
atrás: participar 
en procesos más 
democráticos 
de política y 
planificación 
territorial

https://bit.ly/3iE1GOk
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de alojamientos del sector privado en alquiler194. Cuando 
se consiguen inversiones, suelen ir acompañadas de un 
aumento de los precios de la vivienda. La regeneración 
suele dar lugar a desplazamientos, lo que no hace sino 
exacerbar las desigualdades espaciales y socioeco-
ĊĐĉðÆĮ�ÐŘðĮĴÐĊĴÐĮ�ř�ÆÐăÐīī�ă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�
vivienda195. Aunque la regeneración de los barrios puede 
ser un proceso polémico, algunos enfoques sugieren que 
ðĊÆăķĮď�ăďĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ĉ®Į�ÐŘÆăķðÌďĮ�ĨķÐÌÐĊ�ÅÐĊÐťÆðīĮÐ�
de ello si los procesos se realizan de forma equitativa y 
coproducida (tal y como se analiza en el capítulo 4, sección 
2.3). qī�æīĊĴðšī�ÐĮĴďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ��ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ÌÐ�
bajos ingresos, normalmente es necesario acceder a 
las subvenciones públicas, y las iniciativas que invo-
lucren al gobierno o las ONG deberán garantizar que 
las mejoras en la vivienda sean coproducidas con los 
propios habitantes. 

Las experiencias recientes sugieren que varios actores  
�ȰðĊÆăķðÌďĮ�ăĮ�Zw�ș�ĨīďåÐĮðďĊăÐĮ�ÌÐ�ă�ĮĊðÌÌ�ř�īÐĨīÐĮÐĊ-
ĴĊĴÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊȰ�ĨķÐÌÐĊ�åďīĉī�ăðĊšĮ�
ÐťÆÆÐĮ�ÆďĊ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�Ĩī�ÌÐĮīīďăăī�ÐĮĴīĴÐæðĮ�
de renovación urbana capaces de abordar múltiples 
desigualdades. Cerca de París, el barrio de La Coudraie 
(Francia), que principalmente alberga a familias trabaja-
doras migrantes del Magreb y del África subsahariana, sus 
habitantes, junto con instituciones académicas locales y 
representantes municipales, han cocreado un proyecto 
de renovación que ha proporcionado un realojamiento 
temporal y ha fomentado la participación democrática. 

194 Anne Power, qìďÐĊðŘ�ÆðĴðÐĮȚ�}ìÐ�åăă�ĊÌ�īðĮÐ�ďå�æīÐĴ�ðĊÌķĮĴīðă�ÆðĴðÐĮ 
(Cambridge: Polity Press, 2010).

ǠǨǤ�tďăĊðāș�ȹ}ÐĊ�řÐīĮ�ďå�ĴìÐ��ðĴř�wĴĴķĴÐ�ðĊ��īšðăȚ�åīďĉ�ĴìÐ�ĮĴīķææăÐ�åďī�
urban reform to the World Cup cities».

La mejora in situ ayuda a conservar y reforzar los activos 
de los hogares; del mismo modo, las redes sociales y 
organizaciones locales más dinámicas pueden seguir 
īīðæ®ĊÌďĮÐȘ�OĮ�Zw��ĨķÐÌÐĊ�ÐĊĴÅăī�īÐăÆðďĊÐĮ�ÆďĊ�
los representantes políticos cercanos, a la par que los 
procesos participativos de mejora pueden, en sí mismos, 
ayudar a fortalecer las organizaciones de base. Al mismo 
tiempo, este proceso puede promover una gobernanza 
local más receptiva, ya que los GLR, los prestadores 
ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ř�ďĴīďĮ�ÆĴďīÐĮ�ďťÆðăÐĮ�ÆďÆīÐĊ�
soluciones trabajando mano a mano con los ciudadanos 
y ciudadanas de bajos ingresos193. 

Las secciones 8.1 y 8.2, a continuación, abordarán algunas 
iniciativas recientes de revitalización de viviendas y 
ÅīīðďĮș�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�šďĊĮ�ÆďĊÆīÐĴĮ�Ĩďī�ĉÐÌðď�
de la acción comunitaria y de consorcios multisectoriales 
ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�Ĩī�ĉĨăðī�ăĮ�ĮďăķÆðďĊÐĮ�æăďÅăÐĮȘ�'Ċ�ă�
sección 8.3, y a partir del enfoque descrito en el capítulo 
7, se analizarán brevemente las estrategias adaptadas al 
territorio para promover la resiliencia climática a través 
de alianzas de múltiples actores. 

8.1 apoyo 
al acceso a 
la vivienda 
asequible y a la 
revitalización 
inclusiva de 
los barrios

En muchas ciudades contemporáneas hay barrios dete-
riorados que no pueden atraer fácilmente la inversión ni 
mantener la cohesión de la comunidad, y cualquier estra-
tegia de revitalización que se aplique en ellos puede tener 
ÌðťÆķăĴÌÐĮ�Ĩī�ăďæīī�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ÐĪķðĴĴðŒďĮȘ��ÌÐĉ®Į�ÌÐ�
la limitada inversión pública en el centro de las ciudades 
y en las infraestructuras y servicios, en estas zonas suele 
haber viviendas públicas mal gestionadas o altos niveles 

spatial approach», Habitat International 50 (2015): 270-88.

193 Eduardo Rojas, «Building Cities: Neighbourhood Upgrading and Urban 
Quality of Life» (Washington, DC, 2010), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧĮ�twř.

Fuente: Alexandre Apsan Frediani.
tÐķĊðĐĊ�ÌÐ�ă�ĨăĴåďīĉ�ÌÐ�ĨīÐĊÌðšþÐ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌȘ�9īÐÐĴďœĊș�wðÐīī�OÐďĊȘ

https://bit.ly/38sVRSy
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wðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮĴď�ì�īÐĮķăĴÌď�ÌðåòÆðă�ÌÐ�īÐĨăðÆī�ÐĊ�ďĴīĮ�
ciudades francesas196. En el centro de Sao Paulo (Brasil), 
se calcula que, en 2017, 500 viviendas estaban en riesgo 
de demolición197. Esta zona, conocida como Cracolandia, 
tenía varios problemas sociales, entre ellos: el consumo 
generalizado de drogas; la estigmatización de sus habi-
tantes negros, mestizos y sin hogar; la violencia policial 
diaria, y un acceso limitado a los servicios sociales y de 
salud. Muchos de estos problemas se habían enquistado 
debido a la presencia de desigualdades superpuestas. 
qī�ÐŒðĴī�ăďĮ�ÌÐĮăďþďĮș�Zw��ăďÆăÐĮș�ķīÅĊðĮĴĮ�ř�
profesionales de la sanidad desarrollaron una estrategia 
alternativa (Campos Elíseos Vivo) que mejoraba el acceso a 
una vivienda asequible, la atención sanitaria, los espacios 
públicos, los comedores comunitarios y las actividades 
culturales. La estrategia ayudó a las familias afectadas a 
ĊÐæďÆðī�ĉ®Į�ÐťÆšĉÐĊĴÐ�ÆďĊ�ăĮ�ķĴďīðÌÌÐĮ�ăďÆăÐĮ�
para generar nuevos caminos hacia una ciudad más 
democrática que fuera capaz de proporcionar apoyo a 
la salud, a las empresas locales y a la inclusión social, al 
tiempo que abordaba las desigualdades interrelacionadas. 

En la ciudad de Eindhoven (Países Bajos), la estrecha 
colaboración con la población excluida ha dado lugar 
a planes de vivienda codiseñados y adaptados a las 
necesidades locales que han fomentado la cohesión 
social de 600 personas198. El gobierno municipal ofreció 
ķĊ�ĨīÆÐă�ÌÐ�ǢǟȘǟǟǟ�ĉȈ��ķĊ�īīÐĊÌÌďī�ĮďÆðă�ĮðĊ�
®Ċðĉď�ÌÐ�ăķÆīď�ăăĉÌď��ďďĊÅÐÌīūåș�ĪķÐ�ÆďĊĴīĴĐ��ķĊ�
estudio de arquitectura local y se puso en contacto con 
organizaciones locales para colaborar con los inquilinos 
e inquilinas en procesos de diseño equitativos. Estas 
organizaciones trabajaron con grupos tradicionalmente 
excluidos (incluidas las personas con discapacidad y con 
ÌðťÆķăĴÌÐĮ�ÌÐ�ĨīÐĊÌðšþÐȨ�Ĩī�ÌÐĮīīďăăī�ŒðŒðÐĊÌĮ�
adecuadas y espacios gestionados colectivamente (por 
ejemplo, espacios verdes y jardines en las azoteas). El 
gobierno municipal de Eindhoven ha apoyado el proceso y 
ha facilitado el acceso al suelo. Por su parte, el arrendador 
social ha desarrollado el proceso de diseño y gestión inclu-
sivos garantizando la fuerte y continua participación de los 
habitantes excluidos. La siguiente sección examina cómo 
las estrategias adaptadas al territorio pueden ampliarse 
a otras escalas con la ayuda de una fuerte participación 
ÌÐ�ă�ÆďĉķĊðÌÌ�ř�ĨīďĨďīÆðďĊī�ĉĸăĴðĨăÐĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�
la urbanización equitativa.

ǠǨǥ�tÐÌ��ď>ÅðĴĴș�ȹ9īďĉ�ķĮÐī�āĊďœăÐÌæÐĮ�Ĵď�ÆðĴðšÐĊ�ÐŘĨÐīĴðĮÐȚ�
democratizing urban renewal and new construction of social housing 
projects», Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad 
(Barcelona, 2022).

197 Fórum Aberto Mundaréu da Luz, «Campos Elíseos Vivo: um projeto 
urbanístico e social elaborado com a comunidade Fórum Aberto Mundaréu 
da Luz», Instituto Pólis, 2018, https://bit.ly/3PnLf8c.

ǠǨǧ�tÐÌ��ď>ÅðĴĴș�ȹ9īďĉ�ķĮÐī�āĊďœăÐÌæÐĮ�Ĵď�ÆðĴðšÐĊ�ÐŘĨÐīĴðĮÐȚ�
democratizing urban renewal and new construction of social housing 
projects».

8.2 Procesos 
liderados por la 
comunidad para 
fomentar una 
planificación del 
territorio y un 
acceso al suelo 
equitativos

wðæķðÐĊÌď�ķĊ�ÆĉðĊď�Įðĉðăī�ă�ÌÐ�ăĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�
descritas en el capítulo 4 (sección 2.2), en Freetown�ȧwðÐīī�
Leona) se ha impulsado la acción comunitaria para la plani-
ťÆÆðĐĊ�ȧ���qș�Community Action Area PlanningȨ��ťĊ�ÌÐ�
promover las capacidades de las personas pobres urbanas 
y mejorar sus relaciones con las autoridades de la ciudad. 
Juntos han cocreado planes que han mejorado la integra-
ción social, espacial y política de los barrios marginados199. 
La metodología de la CAAP se ha desarrollado a través de 
ķĊ�ĨīďřÐÆĴď�ÌÐ�ÆďăÅďīÆðĐĊ�ÐĊ�Ðă�ĪķÐ�ĨīĴðÆðĨĊ�Ðă�wðÐīī�
OÐďĊÐ��īÅĊ�tÐĮÐīÆì��ÐĊĴīÐ�ȧwO�t�Ȩș�ă�9ÐÌÐīĴðďĊ�ďå�
ĴìÐ�tķīă�ĊÌ��īÅĊ�qďďī�ďå�wðÐīī�OÐďĊÐ�ȧ9'#�tqȨ�ř�ă�
organización sin ánimo de lucro británica Architecture 
wĊĮ�9īďĊĴðÝīÐĮȭ�NȘ�'ă�ĨīðĉÐī�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�ă����q�ðĊÆăķřĐ�
ĴăăÐīÐĮ�ÐĊ�ÌďĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮȚ��ďÆāăÐ��ř�ř�#œďīšīāȘ�wÐ�
ÆÐĊĴīīďĊ�ÐĊ�Ðă�ÌðĮÐĎď�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĨīĴðÆðĨĴðŒďĮ�
para desarrollar planes de mejora de las zonas concretas 
de manera más inclusiva con las autoridades locales. A 
diferencia de los planes tradicionales desarrollados de 
īīðÅ�Åþďș�ÐĮĴďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÐĪķðĴĴðŒďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
de barrios emplearon un enfoque localizado y participativo 
con un gran potencial para democratizar la gobernanza 
ăďÆăȘ��ďĊ�ÐĮĴÐ�ĨīÐÆÐÌÐĊĴÐș�ÐĊ�ǡǟǠǨ�Ðă�wO�t��ăðÌÐīĐ�Ðă�ÐĮĴ-
blecimiento de la Plataforma de Aprendizaje de la Ciudad y 
una serie de Plataformas de Aprendizaje de la Comunidad. 
Estas dos estructuras de gobernanza interconectadas han 
contribuido a agrupar a diferentes actores urbanos para 
que se reúnan periódicamente y discutan los desafíos 

199 Braima Koroma y Joseph Mustapha Macarthy, «Participatory Planning: 
}ìÐ�īďăÐ�ďå��ďĉĉķĊðĴř�ĊÌ��ðĴř�OÐīĊðĊæ�qăĴåďīĉĮ�ðĊ�9īÐÐĴďœĊȺș�
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 
ǡǟǡǡȨț�LďĮÐĨì�TķĮĴĨì�TÆīĴìřș��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊðș�ř�wķăðĉĊ�
F. Kamara, «Report on the role of Community Action Area Planning in 
expanding the participatory capabilities of the urban poor» (Freetown, 2019), 
https://bit.ly/3Ld4hLg.

https://bit.ly/3PnLf8c
https://bit.ly/3Ld4hLg
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y estrategias a los que se enfrentan los asentamientos 
informales. Las plataformas se han convertido en un 
espacio clave para compartir conocimientos y mejorar así 
las condiciones de vida en los asentamientos informales 
de Freetown. Por ejemplo, las plataformas han apoyado el 
desarrollo, la implementación y la institucionalización de 
los procesos de CAAP. Estas experiencias en Freetown 
demuestran que Ðă�Ĩďřď��ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
liderados por la comunidad puede potenciar la agencia 
ÌÐ�ăďĮ�æīķĨďĮ�ĉīæðĊÌďĮȚ�Ðăăď�ăÐĮ�ĨÐīĉðĴÐ�ðĊŦķðī�ÐĊ�Ðă�
cambio y ampliar sus capacidades para participar de 
åďīĉ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÐĊ�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
territorial200. 

200 Durante el desarrollo de la CAAP, un comité directivo ayudó a organizar 
a la comunidad y también apoyó sus habilidades en la asignación, la 
fotografía y las tácticas de incidencia relacionadas. Los participantes 
observaron mejoras en su autoestima y se sintieron agentes del cambio, 
ă�ĴðÐĉĨď�ĪķÐ�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆðīďĊ�ÌÐ�ķĊ�ĉÐþďī�īÐăÆðĐĊ�ÆďĊ�ăĮ�ķĴďīðÌÌÐĮ�
ăďÆăÐĮȘ�wðæķÐ�ĮðÐĊÌď�ĊÐÆÐĮīðď�æīĊĴðšī�ĪķÐ�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ĨīĴðÆðĨĴðŒďĮ�
sean realmente inclusivos para los ciudadanos y ciudadanas desfavorecidos, 
como los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas con 
bajos niveles de alfabetización. Mustapha Macarthy, Frediani, y Kamara, 
«Report on the role of Community Action Area Planning in expanding the 
participatory capabilities of the urban poor».

'Ċ�Ðă�ĮÐĊĴĉðÐĊĴď�ðĊåďīĉă�ÌÐ�Tķāķīķș�ÐĊ�Nairobi (Kenia), 
ăďĮ�ĉďŒðĉðÐĊĴďĮ�ÆďĉķĊðĴīðďĮ�ř�ăĮ�Zw��ìĊ�ĨīďŒÐÆìÌď�
años de recopilación de datos e incidencia para desarrollar 
un proceso de mejora integral, participativo y a varios 
niveles que ha recibido un fuerte apoyo de organismos 
ďťÆðăÐĮ�ř�ÆÌÑĉðÆďĮ�ř�ÌÐ�ďĴīďĮ�ĮďÆðďĮȘ�O�ðĊðÆðĴðŒ�
ÌÐ�ĉÐþďī�ÌÐ�Tķāķīķș�ÆďĊďÆðÌ�Æďĉď�ȹ¢ďĊ�ÌÐ�qăĊðť-
ÆÆðĐĊ�'ĮĨÐÆðăȺș�ÅÐĊÐťÆðī®��ĉ®Į�ÌÐ�ǠǟǟȘǟǟǟ�ìďæīÐĮ�
de la zona industrial de Nairobi201Ș�}īĮ�ă�ÌÐÆăīÆðĐĊ�ÌÐă�
æďÅðÐīĊď�ÌÐă�ÆďĊÌÌď�ÐĊ�ǡǟǠǦ�ÌÐ�ķĊ�¢ďĊ�ÌÐ�qăĊðťÆÆðĐĊ�
'ĮĨÐÆðă�ÐĊ�Tķāķīķș�ă�åÐÌÐīÆðĐĊ�āÐĊðĊ�ÌÐ�ìÅðĴĊĴÐĮ�
ÌÐ�ÅīīðďĮ�ĉīæðĊăÐĮ�TķķĊæĊď�œ��ĊŒūūð�ř�ĮķĮ�
socios han colaborado en el desarrollo de una serie 
de estrategias de mejora multisectoriales. Durante 
dos años, los nuevos consorcios multidisciplinares 
utilizaron enfoques que involucraban directamente a la 
ĨďÅăÆðĐĊ�ÌÐ�TķāķīķȘ�'Ċ�ĴďīĊď��ĮðÐĴÐ�®īÐĮ�ĴÐĉ®ĴðÆĮ�

ǡǟǠ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹTķāķīķ�wĨÐÆðă�qăĊĊðĊæ��īÐȺș�
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad (Barcelona, 2022); 
Philipp Horn, «Enabling participatory planning to be scaled in exclusionary 
ķīÅĊ�ĨďăðĴðÆă�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴĮȚ�ăÐĮĮďĊĮ�åīďĉ�ĴìÐ�Tķāķīķ�wĨÐÆðă�qăĊĊðĊæ�
Area in Nairobi», Environment and Urbanization 33, n.o 2 (2021): 519-38.

9ķÐĊĴÐȚ�}ďĉ��īīÐĴĴș��ĊĮĨăĮìȘ
TķīăȘ�TðăœķāÐÐș��Aș�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮȘ
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Figura 9.4 
�ďĊĮďīÆðďĮ�ĴÐĉ®ĴðÆďĮ�ÌÐ�ă�¢ďĊ�ÌÐ�qăĊðťÆÆðĐĊ�'ĮĨÐÆðă�ÌÐ�Tķāķīķ�ȧNÐĊðȨ

9ķÐĊĴÐȚ�TķķĊæĊď�œ��ĊŒūūðș�ȹTķāķīķ�wĨÐÆðă�qăĊĊðĊæ��īÐ�ȧNÐĊřȨȺș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăÅīŘǠř.
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¢ďĊ�ÌÐ�qăĊðťÆÆðĐĊ�
Especial de Mukuru

ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǨȘǣȨș�Įķ�ďÅþÐĴðŒď�Ðī�ÆďÆīÐī�ĨăĊÐĮ�
detallados y elaborar recomendaciones. Los consorcios 
eran dirigidos por representantes del gobierno del 
ÆďĊÌÌď�ř�ĉðÐĉÅīďĮ�ÌÐă�ĨÐīĮďĊă�ÌÐ�ķĊ�Zw�Ș�'Ċ�ǡǟǡǟș�
ăďĮ�wÐīŒðÆðďĮ�TÐĴīďĨďăðĴĊďĮ�ÌÐ�UðīďÅðș�ķĊ�æÐĊÆð�
liderada por los militares y establecida bajo la autoridad 
ejecutiva del presidente, prorrogó por otros dos años el 
período inicial declarado anteriormente como zona de 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÐĮĨÐÆðăȘ�OďĮ�wÐīŒðÆðďĮ�TÐĴīďĨďăðĴĊďĮ�ÌÐ�
Nairobi pusieron en marcha rápidamente estrategias 
ÌÐ�ĉÐþďī�ÐĊ�Tķāķīķș�ĪķÐ�ðĊÆăķòĊ�ă�ĉÐþďī�ÌÐ�ăĮ�
carreteras, el drenaje y el alcantarillado, y también 
se comprometieron a construir 15.000 viviendas. El 
modelo ya ha sentado precedentes a escala local, y 
los representantes locales y el Ministerio Nacional 
ÌÐ�}īĊĮĨďīĴÐș�AĊåīÐĮĴīķÆĴķī�ř�#ÐĮīīďăăď��īÅĊď�ř�
ĴðÐĊÐĊ�ă�ðĊĴÐĊÆðĐĊ�ÌÐ�ðĉĨăÐĉÐĊĴī�ă�šďĊ�ÌÐ�ĨăĊðť-
cación especial en los otros grandes asentamientos 
informales de Nairobi, Kibera y Mathare.

'ĊĴīÐ�ăďĮ�ĉķÆìďĮ�ĮĨÐÆĴďĮ�ĨðďĊÐīďĮ�ÌÐ�ă�¢ďĊ�ÌÐ�
qăĊðåðÆÆðĐĊ�'ĮĨÐÆðă�ÌÐ�Tķāķīķș�ăďĮ�ÆďĊĮďīÆðďĮ�
multidisciplinares han contribuido a replantear las 
estrategias de planificación de Kenia, a menudo 
excluyentes. Al ajustar las normas convencionales para 
la infraestructura física y social, y pedir a los ciuda-
ÌĊďĮ�ř�ÆðķÌÌĊĮ�ĪķÐ�ÐĮĨÐÆðťÆīĊ�ĪķÑ�ÐăÐĉÐĊĴďĮ�
esenciales tenían que tener estas instalaciones, los 
consorcios ayudaron a mantener casi todos los hogares 
ÌÐ�Tķāķīķ202. En términos más generales, los consor-
ÆðďĮ�ĉķăĴðÌðĮÆðĨăðĊīÐĮ�ÌÐ�ă�¢ďĊ�ÌÐ�qăĊðåðÆÆðĐĊ�
Especial han demostrado ser un valioso vehículo para 
mejorar los asentamientos informales, sobre todo si 
los profesionales y los representantes pueden trabajar 
en estrecha colaboración con las comunidades y si los 
ĉðÐĉÅīďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÆďĊĮďīÆðďĮ�īÐÆðÅÐĊ�ĮķťÆðÐĊĴÐ�Ĩďřď�
y recursos institucionales. 

ǡǟǡ��ăðÆÐ�wŒÐīÌăðā�ÐĴɁăȘș�ȹ�ÆìðÐŒðĊæ�wÆăÐș�wďÆðă�AĊÆăķĮðďĊș�ĊÌ�TķăĴðåÆÐĴÐÌ�
wìÐăĴÐī�wďăķĴðďĊĮȺ�ȧOďĊÌīÐĮș�ǡǟǡǟȨș�https://bit.ly/3Ljn2fL.

https://bit.ly/3Ljn2fL
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8.3 estrategias 
equitativas para 
la reducción 
del riesgo de 
catástrofes y 
la resiliencia 
climática 

La ciudad de Manizales (Colombia), de unos 400.000 
ìÅðĴĊĴÐĮș�ìÆÐ�ĴðÐĉĨď�ĪķÐ�ðĉĨķăĮ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
medioambiental desde una perspectiva holística con el 
objetivo de integrar la reducción del riesgo de catástrofes, 
ă�ÌĨĴÆðĐĊ�ă�Æăðĉ�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĴÐīīðĴďīðă�ř�ÌÐă�ķĮď�
del suelo, al tiempo que apoya la inclusión de los grupos 
marginados203Ș�}īĮ�ìÅÐī�ĮķåīðÌď�ŒīðĮ�ÆĴ®ĮĴīďåÐĮ�
importantes (como inundaciones, desprendimientos de 
tierra y erupciones volcánicas), el municipio ha adoptado 
estrategias de anticipación que incluyen la colaboración 
interinstitucional y una fuerte participación comunitaria. 
En su programa Guardianas de la Ladera, una ONG local ha 
trabajado con más de 100 mujeres de la zona para ayudar 
a estabilizar las laderas, al tiempo que ha desarrollado sus 
capacidades de liderazgo y participación comunitaria204. 
Manizales puso en marcha este programa tras una serie 
de importantes desprendimientos en 2003, cuando el 
gobierno local se dio cuenta de que la infraestructura 
física existente debía complementarse con un enfoque 
comunitario que incluyera el mantenimiento y el refuerzo 
de las capacidades de la comunidad.

La acción climática municipal de eThekwini�ȧwķÌ®åīðÆȨ�
ĮÐ�ì�ÅÐĊÐťÆðÌď�ÌÐă�ăðÌÐīšæď�ĮďĮĴÐĊðÌď�ÌÐ�ăæķĊďĮ�
líderes locales que han sido pioneros a la hora de plani-
ťÆī�ř�åďīþī�ăðĊšĮ�ÆďĊ�ŒðĮðĐĊ�ÌÐ�åķĴķīď�ÌÐ�ĉďÌď�ĪķÐ�
ĮÐ�ďÅĴÐĊæĊ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�ăďĮ�ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴÐĊÆð�
y el desarrollo urbano equitativo. La ciudad elaboró en 
2004 un innovador Programa Municipal de Protección 
del Clima centrado en la adaptación impulsado por el 

ǡǟǢ�LďīæÐăðĊ�>īÌďř�ř�Oķš�wĴÐăă��Ðă®ĮĪķÐš��īīÐīďș�ȹtÐȭĴìðĊāðĊæ�
“Biomanizales”: addressing climate change adaptation in Manizales, 

Colombia», Environment and Urbanization 26, n.o 1 (2014): 53-68.

ǡǟǣ�Lķăð��ÐĮÐăřș�ȹ}ďœīÌĮ�ķĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ÐĊÅăðĊæ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴĮ�åďī�æďďÌ�
ĨīÆĴðÆÐĮ�ðĊ�ÌðĮĮĴÐī�īðĮā�ĉĊæÐĉÐĊĴȚ�Ċ�ĊăřĮðĮ�ďå�ÆīðĴðÆă�þķĊÆĴķīÐĮ�ðĊ�
Manizales, Colombia», Environment and Urbanization 33, n.o 2 (2021): 599-615.

#ÐĨīĴĉÐĊĴď�ÌÐ�qăĊðťÆÆðĐĊ�TÐÌðďĉÅðÐĊĴă�ř�qīďĴÐÆ-
ción del Clima. Posteriormente se complementó con una 
línea de trabajo de mitigación que se inició en 2011205. Una 
estrategia clave ha sido vincular la acción climática con 
la creación de empleo y la mejora de las condiciones de 
vida. Ello ha incluido la restauración y el mantenimiento 
de los ecosistemas y ha proporcionado una serie de 
oportunidades para la emprendeduría en el ámbito del 
medioambiente que han permitido obtener ingresos a la 
población excluida. Las iniciativas más importantes han 
sido la plantación de árboles, la restauración de las riberas 
del río y la recogida de materiales reciclables, así como las 
oportunidades de formación relacionadas206. Este modelo 
basado en el ecosistema atrajo tanto a los patrocinadores 
privados de la ciudad como a sus dirigentes políticos. 
ZåīÐÆÐ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĴĊĴď�Ĩī�ă�ĉðĴðæÆðĐĊ�Æďĉď�Ĩī�
la adaptación, y posteriormente se ha replicado en los 
municipios vecinos (gracias a la colaboración con una 
ONG local). Aunque la acción climática de la ciudad se 
ha llevado a cabo sin ningún mandato legal ni político, el 
hecho de que los defensores locales hayan utilizado los 
recursos existentes ha proporcionado un punto de partida 
clave, al tiempo que ha generado atención internacional 
y nuevas acciones para el futuro. 

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÌÐĮĴÆÌď��ăď�ăīæď�ÌÐ�ă�ĮÐÆÆðĐĊ�ǧș�es 
ĊÐÆÐĮīðď�ðĉĨķăĮī�ðĊĴÐīŒÐĊÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
democrática a varios niveles y adaptadas al territorio 
que puedan generar soluciones equitativas y fomentar 
medidas climáticas y de justicia social en las áreas 
urbanas.

ǡǟǤ�#ÐÅī�tďÅÐīĴĮ�ř�wÐĊ�Zȸ#ďĊďæìķÐș�ȹ�īÅĊ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă��ìăăÐĊæÐĮ�
ĊÌ��ăðĉĴÐ��ìĊæÐ��ÆĴðďĊ�ðĊ�#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆȺș�Environment and 
Urbanization 25, n.o 2 (2013): 299-319; Debra Roberts, «Prioritizing climate 
ÆìĊæÐ�ÌĨĴĴðďĊ�ĊÌ�ăďÆă�ăÐŒÐă�īÐĮðăðÐĊÆÐ�ðĊ�#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆȺș�
Environment and Urbanization 22, n.o 2 (2010): 397-413.

ǡǟǥ�tďÅÐīĴĮ�ř�Zȸ#ďĊďæìķÐș�ȹ�īÅĊ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă��ìăăÐĊæÐĮ�ĊÌ��ăðĉĴÐ�
�ìĊæÐ��ÆĴðďĊ�ðĊ�#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆȺȘ

Fuente: José Navia, Pixabay.
Manizales, Colombia.
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9 Conclusiones

}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ĪķÐ�ăĮ�ðĊĊďŒÆðďĊÐĮ�ĨķÐÌÐĊ�
utilizar diferentes mecanismos y estrategias, en este 
capítulo se han analizado una serie de elementos que 
pueden combinarse de forma novedosa para ayudar a 
consolidar la democracia y para crear caminos hacia 
una mayor igualdad urbana y territorial. En este capí-
tulo se han examinado exhaustivamente tres pilares 
clave de la democracia local: (a) la ciudadanía, la 
igualdad de derechos y la justicia; (b) las instituciones 
y los procesos representativos y responsables, y (c) 
las iniciativas y la participación de la población207. El 
texto ha explicado cómo los GLR pueden reforzar estos 
pilares para avanzar en la democratización utilizando las 
oportunidades que ofrecen las «familias de innovación 
democrática», las Ciudades por los derechos humanos 
y las autoridades comprometidas con el gobierno 
ÅðÐīĴďș�ă�ĴīĊĮĨīÐĊÆð�ř�ă�īÐĊÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ÆķÐĊĴĮȘ�wðĊ�
embargo, en lugar de presentar un único camino hacia 
la democratización, el texto opta por adoptar soluciones 
�ĉÐÌðÌ�ř�ķĊ�ÆďĊþķĊĴď�ŦÐŘðÅăÐ�ÌÐ�ÐĮĴīĴÐæðĮ�Ĩī�
mejorar la democratización local. Un punto de partida 
para ello es que los GLR reconozcan los derechos de 
todos y todas, incluidas las personas que se encuentran 
en desventaja por múltiples causas interrelacionadas. 

Los GLR deben respetar, proteger y cumplir el derecho 
de todos y todas a participar en la vida pública. Ello 
requiere adoptar un enfoque integral relativo a los 
mecanismos democráticos, por el cual el derecho a 
votar y a participar en elecciones locales periódicas 
y libres vaya acompañado de innovaciones partici-
pativas. Este reconocimiento ayudará a la población 
a participar más plenamente en la vida democrática y 
supondrá un primer paso para reducir directamente 
las desigualdades políticas. El cumplimiento de estos 

ǡǟǦ�NÐĉĨ�ř�LðĉÑĊÐšș�ȹwĴĴÐ�ďå�OďÆă�#ÐĉďÆīÆř��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�9īĉÐœďīāȺș�
21-22.

derechos también puede ayudar a abordar otras formas 
de desigualdad y discriminación asociadas. 

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÐŘĨăðÆÌďș�ăĮ�ðĊĊďŒÆðďĊÐĮ�ÌÐĉďÆī®-
ticas han creado una serie de espacios de deliberación 
(por ejemplo, minipúblicos que incluyen asambleas 
ciudadanas, referéndums, iniciativas ciudadanas y 
consejos especializados), espacios de participación 
(por ejemplo, presupuestos participativos) y gober-
nanza colaborativa (por ejemplo, viviendas y servicios 
coproducidos; fondos de desarrollo comunitario, y enfo-
ques adaptados al territorio como la mejora de los asen-
tamientos informales y las estrategias de renovación 
ÌÐ�ÅīīðďĮȨȘ�}ďÌďĮ�ÐăăďĮ�ĨķÐÌÐĊ�ÌÐĮÐĉĨÐĎī�ķĊ�ĨĨÐă�
importante en la lucha contra la exclusión espacial, 
ĮďÆðďÐÆďĊĐĉðÆ�ř�ďĴīĮ�åďīĉĮ�ðĊĴÐīīÐăÆðďĊÌĮȘ�wðĊ�
embargo, para lograrlo, es de suma importancia que los 
GLR desarrollen estrategias inclusivas y equitativas 
que no dejen a nadie ni ningún lugar atrás. No dejar a 
nadie atrás puede lograrse, en primer lugar, teniendo 
en cuenta y valorando las diversas necesidades y aspi-
raciones de la población y de los diferentes grupos que 
la componen. En segundo lugar, se pueden promover 
ĨīďÆÐĮďĮ�ĪķÐ�ĉĨăðťĪķÐĊ�ăĮ�ŒďÆÐĮ�ĪķÐ�ÌÐ�ďĴīď�ĉďÌď�
Ċď�ĮÐ�ÐĮÆķÆìīòĊ�ř�ÐĮĴÅăÐšÆĊ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�Ĩī�ăďĮ�
grupos marginados. Para ello, será esencial abordar 
ăĮ�ðĊĪķðÐĴķÌÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ĉÐÌðĊĴÐ�
enfoques interseccionales. En segundo lugar, para 
no dejar ningún lugar atrás cabe determinar la escala 
espacial adecuada ÐĊ�ă�ĪķÐ�ďĨÐīī�ȧīÐŦÐþĊÌď�ăĮ�
prioridades de la población en el momento concreto) 
y cocreando mediante enfoques adaptados a zonas 
o lugares concretos, especialmente a barrios muy 
desfavorecidos.

Además, los GLR comprometidos con el gobierno 
abierto y los enfoques basados en los derechos 
no solo han promovido derechos, sino que también 
han mejorado la rendición de cuentas y la legitimidad 
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gubernamental. El gobierno abierto es cada vez más 
una prioridad transversal de los GLR que promueven la 
transparencia, la colaboración y la participación para 
ķĊ�ĉřďī�ÆďĊťĊš�ÆðķÌÌĊ�ř�ĉÐþďī�īÐĊÌðÆðĐĊ�ÌÐ�
cuentas. Muchos GLR han utilizado herramientas 
digitales�Ĩī�ÐăăďȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ĴďÌŒò�
tienen que tomar más medidas para fomentar la 
inclusión digital y crear formas complementarias de 
participación para que la población más desfavorecida 
no experimente una exclusión todavía mayor. En este 
capítulo también se analiza cómo los GLR han tratado de 
combatir la corrupción y fomentar así la transparencia 
y la rendición de cuentas. Un camino clave hacia una 
mayor igualdad y democratización urbanas es el uso de 
estrategias basadas en los derechos. En ellas se basan 
las Ciudades por los derechos humanos, que tienen el 
objetivo de promover la inclusión y la dignidad de los 
grupos estructuralmente discriminados y hacer que sus 
voces sean escuchadas. Algunos GLR han incorporado 
enfoques basados en los derechos por medio de estra-
tegias legales polifacéticas, alianzas y otros enfoques 
innovadores208Ș�}ĉÅðÑĊ�ÐŘðĮĴÐĊ�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�ŒðĴăÐĮ�
para que los GLR fomenten los derechos económicos, 
sociales y culturales, tal y como demuestran las 
alianzas inclusivas entre GLR y trabajadores informales, 
así como las iniciativas culturales de amplio alcance 
que pueden promover la igualdad urbana y mejorar la 
democracia local209. Asimismo, al profundizar en los 
procesos de descentralización, los gobiernos nacio-
nales y los GLR pueden promover el poder democrático 
local y al mismo tiempo crear oportunidades equitativas 
para la participación ciudadana y la toma de decisiones. 

Estas estrategias pueden utilizarse conjuntamente 
para abordar múltiples desigualdades y conseguir una 
ciudadanía más empoderada, justicia social y el refuerzo 
de la democracia local. La gran variedad de ejemplos 
que se presentan en el capítulo 9 demuestran que los 
GLR están dispuestos tanto a liderar estas estrategias 
como a responder a las iniciativas comunitarias que 
promueven la distribución equitativa, la solidaridad y 
el cuidado mutuo. Los GLR también pueden fomentar 
un mayor reconocimiento y una participación política 
paritaria210. Además, los GLR necesitan desarrollar 
diversos mecanismos de participación y ofrecer múlti-
ples oportunidades para recopilar las opiniones de la 
poblaciónș�ăď�ĪķÐ�ĨķÐÌÐ�řķÌī��Ìī�īÐĮĨķÐĮĴĮ�ĮðæĊðť-
cativas a las necesidades de los grupos marginados. En 
resumen, estas innovaciones pueden desempeñar un 

208 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, «Papel de 
la administración local en la promoción y protección de los derechos 
ìķĉĊďĮȚ�AĊåďīĉÐ�ťĊă�ÌÐă��ďĉðĴÑ��ĮÐĮďī�ÌÐă��ďĊĮÐþď�ÌÐ�#ÐīÐÆìďĮ�
Humanos».

ǡǟǨ��īÅðÐīðș�ȹ}ìÐ�īðæìĴ�Ĵď�ĨīĴðÆðĨĴÐ�ðĊ�ķīÅĊ�ÆķăĴķīă�ăðåÐȚ�åīďĉ�
ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�Ĵď�ÐĪķðĴřȺț�wďķÌðÐĊș�ȹTÐĉďīřș�TķăĴðĨăðÆðĴřș�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴďīř�
�ķīĴðďĊ�Ĵ�ĴìÐ�#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ�TķĮÐķĉș��ĨÐ�}ďœĊȺț��ÐĊĊÐĴĴș�ȹ#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ�
Museum: Activists for Change».

ǡǠǟ��Ĩș��ďÆðĎș�ř�OÐŒřș�ȹ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�ďå�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřȺȘ

papel importante en la promoción de una nueva cultura 
de gobernanza basada en los valores democráticos, los 
derechos humanos y las prácticas equitativas.

Para los GLR, desarrollar estrategias participativas, 
deliberativas y representativas, entre otras, puede 
ofrecer valiosas oportunidades para enriquecer los 
caminos de democratización. Un concepto clave para 
los GLR es institucionalizar la participación, así como 
también desarrollar estrategias que puedan «enlazar 
las innovaciones participativas con otras partes del 
sistema democrático»211. Los GLR pueden combinar 
las innovaciones mencionadas anteriormente con 
ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ř�ĨķĊĴďĮ�ÌÐ�ÐĊĴīÌȘ�wÐ�ĨķÐÌÐ�
hacer de muchas maneras: utilizando un enfoque temá-
tico (por ejemplo, vivienda, medioambiente), intervenir 
en territorios concretos (por ejemplo, barrios pobres) 
ď�ÌďĨĴī�ÐĮĴīĴÐæðĮ�ÌðīðæðÌĮ��ÆĴďīÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆďĮ�
(por ejemplo, las mujeres, la juventud o las personas 
migrantes). Otros mecanismos de democratización 
pueden ser garantizar la no discriminación, la libertad 
de disidencia y protesta y la igualdad de acceso a la 
justicia, así como la aplicación de cuotas políticas 
para promover una representación diversa (por ejemplo, 
ÌÐ�ăĮ�ĉķþÐīÐĮȨȘ�wÐī®�ĊÐÆÐĮīðď�ķĊ�enfoque integral 
basado en los derechos (que preste atención a los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales de todos y todas) para cumplir la Agenda 
2030, los qīðĊÆðĨðďĮ�ÌÐ�:œĊŪķ y otros compromisos 
relacionados. Los GLR también deben reconocer los 
conocimientos y apoyar las contribuciones de los 
trabajadores informales, los habitantes de los asen-

ǡǠǠ�wĉðĴìș�ȹtÐŦÐÆĴðďĊĮ�ďĊ�ĴìÐ�ĴìÐďīř�ĊÌ�ĨīÆĴðÆÐ�ďå�ÌÐĉďÆīĴðÆ�
innovations», 577.

9ķÐĊĴÐȚ�qÐæ�>ķĊĴÐīș�9ăðÆāīȘ
Tķīď�åīďĊĴÐīðšď�ÌÐĮÌÐ�Ðă�ăÌď�ÐĮĴÌďķĊðÌÐĊĮÐȘ�UďæăÐĮș��¢ș�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮȘ
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tamientos informales, las poblaciones desplazadas, 
las personas con discapacidad y otros grupos margi-
nados. En muchas ocasiones, estos grupos, mediante 
la recopilación de datos y muchas otras estrategias, 
pueden ofrecer perspectivas e información esenciales 
para desarrollar colaboraciones equitativas con los 
ÆĴďīÐĮ�ďťÆðăÐĮȘ�

Estas innovaciones refuerzan claramente la demo-
cracia. Los GLR pueden obtener numerosas ventajas 
y crear círculos virtuosos con una ciudadanía cada 
vez más comprometida. En primer lugar, los GLR 
innovadores pueden adquirir un mayor rol para con las 
poblaciones a las que sirven, atender a las necesidades 
de grupos especialmente desfavorecidos y reducir así 
las desigualdades. En segundo lugar, el reconocimiento 
político y las alianzas entre los GLR y la sociedad civil 
pueden fomentar compromisos democráticos poste-
riores. Varios de los ejemplos citados anteriormente 
fueron liderados o apoyados por los GLR, pero solo 
podrán prosperar en un contexto de activismo cívico 
y compromiso continuo. La democracia es un sistema 
poderoso que solo puede alcanzarse mediante la acción. 
La democracia local prospera cuando la gente está 
capacitada para actuar, ya sea votando, comprome-
tiéndose en procesos participativos o participando 
en acciones colectivas en sus barrios. En tercer lugar, 
el compromiso local puede catalizar bucles positivos 
de intercambio de opiniones y desencadenar nuevas 
formas de compromiso equitativo a múltiples escalas, 
las cuales pueden incluir el establecimiento de meca-
ĊðĮĉďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ðĊÆăķĮðŒďĮș�Æďĉď�ăďĮ�åďĊÌďĮ�ÌÐ�
desarrollo comunitario.

Es importante destacar que no existe un proceso 
ÌÐĉďÆī®ĴðÆď�ĸĊðÆď�ď�ăðĊÐăȘ�'ĮĴÐ�ÆĨòĴķăď�Ċď�ÌÐťÐĊÌÐ�
una sola ruta hacia la democratización, sino que ofrece 
una serie de experiencias para fomentar la demo-
cratización que pueden adaptarse a los contextos 
locales y reforzarse con el tiempo. El fomento de las 
innovaciones para reforzar la participación, el esta-
blecimiento de Ciudades por los derechos humanos 
y la promoción de la gobernanza abierta, tal y como 
se ilustra en diferentes estudios de caso, muestran 
cómo los GLR han desarrollado un sinfín de estrategias 
que pueden fomentar la democratización y apoyar un 
ÌÐĮīīďăăď�ĉ®Į�ÐĪķðĴĴðŒďȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ðă�ÆĨòĴķăď�Ċď�
respalda ningún enfoque o secuencia de intervenciones 
en particular, ya que son las prioridades, historias 
y patrones de desigualdad locales los que deberán 
determinar la selección de las intervenciones. La 
acción de la sociedad civil y los precedentes comu-
nitarios también pueden desempeñar un papel funda-
mental en la generación, cocreación e implementación 
de estrategias democratizadoras equitativas en su 
trabajo conjunto con los GLR. Cada proceso de toma 
de decisiones colectivas se ajustará más o menos a 

una o varias de las formas alternativas de compromiso 
democrático. Aunque las intervenciones precisas 
no pueden prescribirse de antemano, el proceso de 
democratización es muy iterativo y a menudo surge tras 
largos períodos de tiempo. A medida que la población 
se involucra en prácticas democráticas locales como 
las descritas en este capítulo (incluido colaborando 
estrechamente con los GLR), se protege y se refuerza 
la democracia. 

La democracia desafía y a la vez permite que los GLR 
sean relevantes para los diversos grupos, así como 
justos y equitativos en el apoyo que prestan a la 
población. La creación de alianzas y otras estrategias 
inclusivas puede ayudar a abordar los numerosos retos 
prácticos a los que se enfrentan las ciudades y las 
comunidades. Los objetivos demasiado ambiciosos 
y las promesas de democratizar la gobernanza local 
suelen quedarse en meras aspiraciones, sobre todo 
en los contextos de ciudades muy desiguales. La 
ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊ�ĮðĉÑĴīðÆ�ÌÐă�ĨďÌÐī�ĮķÐăÐ�ÅÐĊÐťÆðī��
las élites locales a expensas de las familias o de los 
barrios más desfavorecidos. Estas dificultades se 
han revisado en detalle en este capítulo, al igual que 
los retos implícitos a la ampliación de las interven-
ciones equitativas a una mayor escala. No obstante, 
el compromiso público con la participación y la inclusión 
puede proporcionar una plataforma desde la que las 
comunidades desfavorecidas impugnen los esfuerzos 
por excluirlas. Las estrategias para crear alianzas y 
coaliciones�ȰðĊÆăķĮď��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÐĮÆăĮș�
ÐĮĨÆðďĮ�ř�åďīĉĮ�ÌÐ�ĨďÌÐīȰ�ĴĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐĊ�ĮÐī�
fundamentales para fomentar el cambio transformador 
frente a una dinámica política muy desigual212. La crea-
ción de oportunidades de aprendizaje mutuo entre los 
GLR, la sociedad civil y otros actores clave (incluidas las 
redes municipales y otras plataformas) puede ayudar a 
difundir y adaptar las innovaciones clave y, por lo tanto, 
mejorar la democratización local.

En este capítulo se han analizado innovaciones de gran 
alcance, pero será necesario adoptar más medidas con 
carácter urgente, incluidas las destinadas a revitalizar 
la democratización y las intervenciones equitativas a 
raíz de la crisis de la COVID-19. La pandemia no ha hecho 
más que agravar los retos a los que se enfrentan los 
GLR y ha ilustrado las formas en que las desigualdades 
pueden exacerbarse o, por el contrario, abordarse mejor 
con la ayuda de iniciativas con visión de futuro. El apoyo 
de los GLR ha sido fundamental a lo largo de la crisis 
de la COVID-19, pero muchas veces ha resultado insu-
ťÆðÐĊĴÐș�ĮďÅīÐ�ĴďÌď�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�īÐĊĴ�Åþș�ÌďĊÌÐ�
las desigualdades urbanas ya estaban muy arraigadas213. 

ǡǠǡ�:ŒÐĊĴș�ȹOðĊāðĊæ�ĴìÐ�ĨīÐĨďĮðĴðďĊĮȚ�ķĮðĊæ�ĨďœÐī�ĊăřĮðĮ�Ĵď�ðĊåďīĉ�
strategies for social action».

ǡǠǢ��ăðÆÐ�wŒÐīÌăðā�ř��ĊĊ��ăĊřÆāðș�ȹ�ÐĴĴÐī�ÆðĴðÐĮ�åĴÐī��Z�A#ȭǠǨȺ�ȧOďĊÌīÐĮș�
2021), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮ�wĨĨ¢.

https://bit.ly/3sYSppZ
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Muchos GLR han contribuido a fomentar el cuidado 
mutuo entre la población y a mejorar la prestación de 
servicios durante la pandemia, con especial atención 
para las personas marginadas. La pandemia ha puesto 
ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ă�ðĉĨďīĴĊÆð�ÌÐ�ă�ĨīďŘðĉðÌÌș�ř�ĪķÐ�
los vecinos y las familias se han apoyado mutuamente 
e incluso han llegado más allá del barrio214. Al mismo 
tiempo, la COVID-19 ha resaltado la importancia de 
contar con un marco nacional favorable, sobre todo 
si las autoridades locales quieren servir adecuada-
mente a su población en momentos de gran necesidad. 
Muchas de las innovaciones municipales destacadas 
ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐ�ĮÐ�ÅÐĊÐťÆðīòĊ�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮș�īÐÆķīĮďĮ�
y apoyo más adecuados por parte de los responsables 
políticos nacionales o regionales. Una mayor conciencia 
de la pobreza y las privaciones urbanas puede ofrecer 
importantes posibilidades de reforma tras la crisis 
de la COVID-19215. De hecho, puede que la pandemia 
haya estimulado las iniciativas para avanzar hacia 

ǡǠǣ�#ķĪķÐ�9īĊÆď�ÐĴɁăȘș�ȹTĨĨðĊæ�īÐĨÐīĴďðīÐĮ�ďå�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ÆĴðďĊ�åÆðĊæ�ĴìÐ�
COVID-19 pandemic in informal settlements in Latin American cities».

215 Jaideep Gupte y Diana Mitlin, «COVID-19: what is not being addressed», 
Environment and Urbanization 33, n.o 1 (2021): 211-28.

un desarrollo más inclusivo, además de reconocer la 
importancia de la democratización local y su relevancia 
para la justicia social y la igualdad urbana. Los ejemplos 
presentados en el capítulo 9 muestran lo que es posible 
y las diversas fuentes de inspiración democrática ya 
disponibles, pero estas actividades innovadoras deben 
contar con mucho apoyo y ampliarse a mayores escalas 
para poder llegar a todas las personas que necesitan 
ÅÐĊÐťÆðīĮÐ�ÌÐ�ÐăăĮȘ�qķÐĮĴď�ĪķÐ�ă��Z�A#ȭǠǨ�ì�ÐŘÆÐī-
bado las desigualdades y ha subrayado la necesidad de 
un cambio transformador, es cada vez más necesario 
establecer alianzas entre los GLR y la población para 
crear caminos hacia la igualdad urbana que se basen 
en las estrategias pioneras antes mencionadas y las 
expandan.

9ķÐĊĴÐȚ�LďOřĊĊÐ�TīĴðĊÐšș�9ăðÆāīȘ
�ĊďĮ�ŒďăķĊĴīðďĮ�ĨðĊĴĊ�ķĊ�ĉķīă�ĮďÅīÐ�Ðă�ĉďŒðĉðÐĊĴď��ăÆā�OðŒÐĮ�TĴĴÐī�ȧȹăĮ�ŒðÌĮ�ĊÐæīĮ�ðĉĨďīĴĊȺȨȘ�NĊĮĮș�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮȘ
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resumen
El informe GOLD VI ha analizado los ámbitos en los que 
actúan los gobiernos locales y regionales (GLR) para 
hacer frente a las desigualdades urbanas y territoriales. 
wķĮ�ÆĨòĴķăďĮ�ĨīÐĮÐĊĴĊ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÆĉðĊďĮ�Ĩī�ĪķÐ�
estas organizaciones se sumen a las trayectorias de 
cambio y apliquen acciones orientadas al futuro. Este 
capítulo final comienza repasando las principales 
conclusiones que han aportado al informe cada uno 
de los caminos hacia la igualdad: Comunalizar, Cuidar, 
Conectar, Renaturalizar, Prosperar y Democratizar. A 
ÆďĊĴðĊķÆðĐĊș�ďåīÐÆÐ�ăæķĊĮ�īÐŦÐŘðďĊÐĮ�ĮďÅīÐ�ăďĮ�īÐĴďĮ�
que surgen al expandir estos caminos y convertirlos en 
ĴīřÐÆĴďīðĮ�ÌÐ�ĴīĊĮåďīĉÆðĐĊȘ�}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�
que los cambios más significativos para promover 
la igualdad tienen lugar en la intersección de estos 
caminos y como resultado de sus efectos acumulativos, 
esta conclusión presenta cinco principios clave que los 
GLR deberían tener en cuenta a la hora de construir 
caminos hacia la igualdad. 

Los cinco principios surgen de los caminos. En primer 
lugar, un enfoque basado en los derechos es la base de 
las iniciativas de los GLR para construir caminos hacia la 
igualdad. En segundo lugar, la dimensión espacial de las 
desigualdades es fundamental en las iniciativas de los 
GLR para promover la igualdad. Las políticas públicas y 
ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ�ÌÐÅÐĊ�ÌÐĮťī�ă�åīæĉÐĊĴÆðĐĊ�
socioespacial; promover la proximidad, la accesibilidad 
y la reciprocidad urbano-rural, así como fomentar un 
desarrollo territorial más equitativo y sostenible que 
sea compatible con transiciones ecológicas justas. 
En tercer lugar, una nueva cultura de la gobernanza 
local es crucial a la hora de enfrentarse a las crecientes 
desigualdades. Es necesario promover amplias alianzas 
locales, fomentar una mayor participación y atribuir 
poderes adecuados a los GLR para que la gobernanza 
ĉķăĴðĊðŒÐă�ĮÐ�īÐăĉÐĊĴÐ�ÐťÆšȘ�'Ċ�ÆķīĴď�ăķæīș�ÌÐĮ-
īīďăăī�ķĊ�īĪķðĴÐÆĴķī�ťĮÆă�ř�ÌÐ�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ÌÐÆķÌ�
ÐĮ�ÐĮÐĊÆðă�Ĩī�īÐåďīšī�ř�ăďÆăðšī�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�Ð�
ðĉĨķăĮī�ĉďÌÐăďĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ăĴÐīĊĴðŒďĮ�ĪķÐ�īÐÆď-
nozcan y optimicen el valor de los muchos y variados 
recursos existentes. Y, por último, los GLR pueden hacer 
avanzar los caminos hacia la igualdad si se abordan de 
forma práctica los marcos temporales que vayan más 
allá de los ciclos electorales: reconociendo los dife-
rentes y desiguales legados históricos y las limitaciones 

estructurales, abordando la cuestión de la pobreza de 
tiempo, impulsando prácticas incrementales radicales 
y trabajando juntos para establecer visiones audaces 
para un futuro sostenible y equitativo.

Este capítulo profundiza en estos cinco principios 
gracias a una serie de recomendaciones políticas para 
contribuir al avance de la igualdad urbana y territorial. 
Las recomendaciones son el resultado de la inter-
sección entre los diferentes caminos y los principios 
debatidos.

Este capítulo concluye retomando diferentes dimen-
siones de la igualdad urbana y territorial: (a) la distribu-
ción equitativa de las condiciones materiales para una 
calidad de vida digna, (b) el reconocimiento recíproco de 
identidades y reivindicaciones de los diferentes actores, 
(c) la participación política paritaria en la toma de deci-
siones, y (d) la solidaridad y el cuidado mutuo entre las 
personas y también entre las personas y la naturaleza. 
��ÆďĊĴðĊķÆðĐĊș�Ðă�ÆĨòĴķăď�ďåīÐÆÐ�ăæķĊĮ�īÐŦÐŘðďĊÐĮ�
sobre el papel fundamental que desempeñan los GLR, 
que se comprometen a tomar las decisiones políticas 
necesarias para lograr un futuro más igualitario, pací-
ťÆď�ř�ĮďĮĴÐĊðÅăÐȘ
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Para el movimiento de gobiernos locales y regionales 
(GLR), permitir que las desigualdades crezcan ya no es una 
opción. Las desigualdades tienen impactos polifacéticos 
ÐĊ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ř�ăďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮȚ�ðĊĴÐĊĮðťÆĊ�ř�ÆīÐĊ�
nuevas formas de segregación social, segmentación 
ķīÅĊ�ř�ĉīæðĊÆðĐĊ�īÐæðďĊăț�ĉĨăðťÆĊ�ă�ÌÐĮåÐÆÆðĐĊ�
en las instituciones y el malestar ciudadano, y limitan 
las oportunidades de las personas estructuralmente 
marginadas para tener una vida digna y plena. Los GLR 
tienen el deber de actuar y utilizar todas sus capacidades 
para liderar y apoyar las fuerzas locales transformadoras 
que puedan hacer frente a las desigualdades a través 
de estrategias locales. De este modo, podrán garantizar 
a la población local un futuro justo y sostenible, así 
como el respeto, la protección y el cumplimiento de los 
derechos humanos. Los enfoques actuales para afrontar 
las desigualdades globales tienden a minimizar el papel 
fundamental que pueden desempeñar la acción, las 
estrategias y los conocimientos locales para abordar 
las manifestaciones territoriales de las desigualdades. 
Estos enfoques también infravaloran la importancia 
de los esfuerzos locales por abordar algunas causas 
subyacentes a las disparidades sociales y económicas. 
Este informe es una iniciativa colectiva para situar el 
papel de los GLR en la primera línea de la construcción 
de futuros más igualitarios. Reconoce su función como 
actores clave en la articulación de diversas alianzas, en 
el apoyo a las iniciativas lideradas por los ciudadanos y 
ciudadanas, en el fomento de las visiones sostenibles a 

largo plazo y de la democratización radical, así como en 
la prestación de las condiciones básicas para que la vida 
colectiva prospere.

Se trata de una tarea difícil y, por muy importante que 
sea la acción local, las respuestas a las desigualdades 
que emprendan los GLR deben estar firmemente 
integradas en estrategias más amplias que trabajen 
a diferentes escalas y que puedan abordar las condi-
ciones estructurales que impulsan las desigualdades. 
Aunque muchas de estas tendencias estructurales van 
más allá de las competencias de las autoridades locales, 
las comunidades locales son las primeras afectadas por 
ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮȘ�'Įď�ĮðæĊðťÆ�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�īÐĪķðÐīÐĊ�
un apoyo y un reconocimiento adecuados por parte de 
las estructuras nacionales a diferentes niveles, inclu-
yendo entornos institucionales propicios y capacidades 
adecuadas. Para ello, es necesario disponer de los meca-
ĊðĮĉďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮș�ĨďăòĴðÆďĮ�ř�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒďĮ�ĨīďĨðÌďĮ�
que impulsen acciones transformadoras y en pos de la 
igualdad a nivel local.

De hecho, esta tarea está respaldada por importantes 
diálogos, compromisos y acuerdos a nivel internacional, 
que reconocen la centralidad de la agenda de igualdad 
y de la acción local como formas cruciales para alcanzar 
ăďĮ�ďÅþÐĴðŒďĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�ĮďĮĴÐĊðÅăÐȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�
comentado en los capítulos anteriores de este informe, 
la importancia de los procesos de localización para la 

1 luchar contra 
las desigualdades 
con los gobiernos 
locales y regionales 
en primera línea
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Agenda 2030 ha llevado a muchas voces internacionales 
a reconocer que la consecución o no de los Objetivos 
ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�ȧZ#wȨ�ř�ÌÐ�ă�UķÐŒ��æÐĊÌ�
Urbana se decidirá en gran medida en las ciudades y los 
territorios. Por este motivo, un número cada vez mayor de 
GRL han decidido comprometerse con la localización de 
las agendas globales. Además, muchos han desarrollado 
informes locales y subnacionales voluntarios para moni-
ĴďīÐī�ř�Ċăðšī�Ðă�ÐĮĴÌď�ÌÐ�ă�ăďÆăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�Z#w�
y las medidas adoptadas contra el cambio climático en 
sus respectivas ciudades y territorios1. Del mismo modo, 
los movimientos de ciudades por los derechos humanos 
han puesto sobre la mesa el papel de las autoridades 
locales en el respeto, la protección y el cumplimiento de 
los derechos humanos. Los GLR tienen un papel funda-
mental en el reconocimiento de las prácticas cotidianas 
y colectivas relacionadas con la producción y el avance 
de los derechos, y ocupan una posición privilegiada para 
contribuir a la expansión de una nueva generación de 
ÌÐīÐÆìďĮ�ȧŒÑĮÐ�Ðă�ÆĨòĴķăď�ǢȨȘ�'Ċ�ÌÐťĊðĴðŒș��:O��ĴðÐĊÐ�Ðă�
compromiso de actuar en favor de las personas, el planeta 
y el gobiernoș�Ĵă�ř�Æďĉď�ĮÐ�īÐŦÐþ�ÐĊ�Įķ�qÆĴď�Ĩī�Ðă�
Futuro2Ș�}ďÌď�Ðăăď�ĮÐ�ŒÐ�īÐåďīšÌď�Ĩďī�ďĴīĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�
ÌÐă�:ăďÅă�}ĮāåďīÆÐ�ÌÐ�æďÅðÐīĊďĮ�ăďÆăÐĮ�ř�īÐæðďĊăÐĮ3. 
De estas iniciativas se desprende un compromiso 
internacional para reconocer la importancia de pensar 
y actuar localmente para afrontar los apremiantes desa-
fíos globales. Abordar las desigualdades es una parte 
fundamental de los compromisos de CGLU. 

A lo largo de sus diferentes capítulos, GOLD VI ha abor-
dado el espacio en el que actúan los GLR dentro de 

Ǡ��ÑĮÐ��:O�ș�ȹOďÆăðšðĊæ�ĴìÐ�w#:ĮȚ��ÅďďĮĴ�Ĵď�ĉďĊðĴďīðĊæ�ɪ�īÐĨďīĴðĊæȺș�
Global Observatory on Local Democracy and Decentralization, 2022, 
https://bit.ly/3M8IxR0ț�ř�:ăďÅă��ďŒÐĊĊĴ�ďå�TřďīĮ�åďī��ăðĉĴÐ�ɪ�'ĊÐīæřș�
«Who we are», 2022, https://bit.ly/3pVDdXB.

2 Véase CGLU, «Facilitar un “Pacto para el futuro”: El papel del Movimiento 
Internacional Municipal y Regional impulsado por CGLU», Media, 2020, 
https://bit.ly/3usWRxI.

Ǣ��ÑĮÐ�:}9ș�ȹ:ăďÅă�}ĮāåďīÆÐȺș�ǡǟǡǟș�https://bit.ly/3zBpsBP.

esta inmensa tarea. Para ello, ha empleado la noción 
de caminos hacia la igualdad urbana y territorial, 
entendidos como trayectorias de cambio que ofrecen 
a los GLR formas de integrar mejor las políticas entre 
ÐăăĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ďåīÐÆÐĊ�ă�ĨďĮðÅðăðÌÌ�ÌÐ�ÌÐťĊðī�ÆīðĴÐ-
rios para la toma de decisiones relacionadas con las 
líneas de actuación orientadas al futuro. Este capítulo 
ťĊă�ÆďĉðÐĊš�īÐĨĮĊÌď�ăĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ÆďĊÆăķĮðďĊÐĮ�
que cada uno de los caminos hacia la igualdad ha aportado 
a este informe. Aun así, es precisamente en las inter-
secciones y efectos acumulativos de estos caminos 
ÌďĊÌÐ�ĮÐ�ĨīďÌķÆÐĊ�ăďĮ�ÆĉÅðďĮ�ĉ®Į�ĮðæĊðťÆĴðŒďĮ�
para promover la igualdad. Las secciones siguientes 
ÆďĉðÐĊšĊ�ďåīÐÆðÐĊÌď�ăæķĊĮ�īÐŦÐŘðďĊÐĮ�ĮďÅīÐ�ăďĮ�īÐĴďĮ�
que surgen al expandir estos caminos y convertirlos en 
trayectorias de transformación. A continuación, ofrecen 
una visión integrada que valora los diferentes caminos 
y proponen cinco principios clave que los GLR deberían 
tener en cuenta a la hora de construir caminos hacia la 
ðæķăÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨīďåķĊÌðšĊ�ÐĊ�ÐĮĴďĮ�ÆðĊÆď�ĨīðĊÆðĨðďĮ�
mediante una serie de recomendaciones políticas para 
contribuir al avance de la igualdad urbana y territorial. Así, 
las recomendaciones son el resultado de la intersección 
entre los diferentes caminos y los principios debatidos. El 
ÆĨòĴķăď�ÆďĊÆăķřÐ�ďåīÐÆðÐĊÌď�ăæķĊĮ�īÐŦÐŘðďĊÐĮ�ťĊăÐĮ�
sobre las diferentes dimensiones de la igualdad urbana 
y territorial, así como sobre el papel fundamental que 
desempeñan los GLR, que se comprometen a tomar 
las decisiones políticas necesarias para abordar las 
desigualdades.

Fuente: Alexandre Apsan Frediani. 
tÐķĊðĐĊ�ÌÐ�ă�ĨăĴåďīĉ�ÌÐ�ĨīÐĊÌðšþÐ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌș�wðÐīī�OÐďĊȘ
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sino también a la cultura y a los bienes colectivos en 
general. Los GLR pueden comprometerse con las prác-
ticas para comunalizar de varias maneras: defendiendo, 
reconociendo, protegiendo, regulando, eventualmente 
remunicipalizando los servicios públicos y ampliando 
estas prácticas colectivas, así como invirtiendo en ellas.  

'ĊĴīÐ�ăĮ�ĊķĉÐīďĮĮ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�ĪķÐ�ă�ĨĊÌÐĉð�ÌÐ�ă�
COVID-19 ha exacerbado, la crisis de los cuidados ha sido 
probablemente una de las más visibles, especialmente 
dentro de la crisis generalizada de protección social. 
Una dimensión fundamental de la igualdad urbana es el 
reconocimiento del trabajo de cuidados, normalmente 
invisibilizado y realizado por mujeres y personas raciali-
zadas. Además de reconocer las actividades de cuidados 
existentes, los GLR pueden intentar promover, dentro de 
sus funciones, ciudades y territorios que cuiden de sus 
habitantes. Estas funciones incluyen el apoyo a la educa-
ción, la atención sanitaria y la seguridad, así como el 
trabajo con segmentos de la población con necesidades 
especiales, como los niños, las personas mayores, los 
migrantes, las personas con discapacidad y las personas 
O:�}sA�Ɏș�ÌÐĮÌÐ�ķĊ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�ðĊĴÐīĮÐÆÆðďĊăȘ�'Į�
importante destacar que esto también implica poner de 
relieve las necesidades de aquellas personas que histó-
ricamente han llevado la carga de las tareas de cuidados: 
principalmente las mujeres, las personas racializadas y 
las migrantes. Cuidar (véase el capítulo 5) es, por tanto, 
un camino a través del cual los GLR pueden contribuir a 
promover la igualdad. Ello puede hacerse de diferentes 
maneras, como por ejemplo mediante intervenciones 
que prioricen la proximidad en sus respuestas y que se 
centren en reconocer y democratizar la prestación de 
cuidados; redistribuir y desmercantilizar los servicios 

2 los caminos 
como respuesta a 
las desigualdades

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÌÐĮĴÆÌď�ÐĊ�Ðă�ðĊåďīĉÐș�Ðă�īÐĴď�ÌÐ�
abordar las desigualdades urbanas y territoriales es 
principalmente una cuestión de gobernanza (véase 
el capítulo 3) y no puede gestionarse exclusivamente 
mediante enfoques sectoriales o iniciativas puntuales. 
GOLD VI reconoce que para hacer frente a las desigual-
dades estructurales y a las actuales tendencias de desa-
īīďăăď�ÐĮ�ĊÐÆÐĮīðď�ĨăĊðťÆī�ř�ÆďĊĮĴīķðī�ĴīřÐÆĴďīðĮ�ÌÐ�
acción alternativas que puedan convertir en realidades 
prácticas las visiones en favor del desarrollo sostenible 
y la defensa de los derechos. Estas vías de actuación 
son los caminos propuestos por GOLD VI. La naturaleza 
compleja e interconectada de las tendencias actuales de 
las desigualdades (véase el capítulo 2) invita a los GLR a 
encontrar espacios para la acción a través de caminos 
múltiples e interconectados: Comunalizar, Cuidar, 
Conectar, Renaturalizar, Prosperar y Democratizar.

En respuesta a la crisis social mundial, fomentar una 
ĉřďī�ðæķăÌÌ�ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðă�ĮðæĊðťÆ�åÆðăðĴī�Ðă�
acceso a una vivienda y a servicios básicos adecuados, 
así como reconocer las necesidades y aspiraciones de 
las diversas personas y colectivos. Por lo tanto, el deber 
de los GLR es abordar la actual crisis de la vivienda y sus 
diferentes manifestaciones en las ciudades y territorios, 
Įò�Æďĉď�ăĮ�ÆďĊĮÐÆķÐĊÆðĮ�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðīðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�
ŒðŒðÐĊÌș�Ðă�ĮķÐăď�ř�ăďĮ�ĮÐīŒðÆðďĮȘ�}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ăďĮ�
ĉĸăĴðĨăÐĮ�ĮĨÐÆĴďĮ�ÌÐ�ă�ÌÐĮðæķăÌÌ�ĪķÐ�ĮÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ�
en estos desafíos, las prácticas para Comunalizar (véase 
el capítulo 4) ofrecen a los GLR una oportunidad impor-
ĴĊĴÐ�Ĩī�īÐÌÐťĊðī�Ðă�ÆďĊĴīĴď�ĮďÆðă�ř�ŒĊšī�ìÆð�
una mayor igualdad urbana. Pueden hacerlo fomentando 
las iniciativas colectivas que garanticen el acceso a una 
vivienda y a servicios básicos dignos para todos, que 
deben incluir no solo el acceso al agua y al saneamiento, 
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El crecimiento económico sostenible es una de las 
claves para construir ciudades y territorios más igua-
litarios. En la actualidad, el desarrollo económico no 
solo se ve obstaculizado por los modelos de desarrollo 
extractivistas y las crecientes desigualdades entre 
territorios, sino también por la creciente segmenta-
ción de los mercados laborales y la precarización de las 
condiciones de trabajo y de los medios de subsistencia. 
}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�Ðă�Æī®ÆĴÐī�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�ÌÐ�
una agenda basada en la prosperidad, los GLR tienen 
un papel clave a la hora de establecer un camino para 
Prosperar (véase el capítulo 8). Este camino invita a 
los GLR a apoyar y garantizar la creación de empleos 
dignos y sostenibles, medios de subsistencia y desarrollo 
económico local que sean más inclusivos y se adapten 
a las diversas condiciones de las diferentes identidades 
sociales. Estas iniciativas también pueden ayudar a 
promover las economías sociales, verdes y circulares, 
así como la cooperación interterritorial, para fomentar 
un crecimiento económico endógeno más sostenible 
y equitativo.

La democracia y la igualdad están profundamente 
interconectadas. Es bien sabido que el crecimiento de 
las desigualdades siempre ha estado estrechamente 
relacionado con las amenazas globales y locales a la 
democracia. Por lo tanto, no es de extrañar que, a medida 
que aumentan las desigualdades, asistamos a crecientes 
llamamientos para mejorar y reforzar los mecanismos 
existentes de representación y toma de decisiones. 
En este contexto, el camino Democratizar (véase el 
capítulo 9) ofrece una palanca con la que presionar a 
favor de unos principios de gobernanza más inclusivos 
que reconozcan la voz de todos y, especialmente, la voz 
de los marginados histórica y estructuralmente. Los GLR 
pueden promover una mayor igualdad fomentando el 
compromiso de los ciudadanos y ciudadanas a través de 
una serie de medios innovadores de participación local, 
que pueden incluir el establecimiento de cuotas políticas, 
la creación de alianzas, la creación de mecanismos 
de coordinación intersectorial, el reconocimiento de 
diversas formas de conocimiento y recopilación de 
datos, y la inclusión de valores democráticos y enfoques 
basados en los derechos en todas las actividades de 
los GLR.

de cuidados, y reducir la carga de las actividades de 
cuidados y desfeminizar los cuidados.

La fragmentación y la segregación socioespacial de las 
ciudades y los territorios son una de las manifestaciones 
más visibles de las desigualdades y plantea retos para 
ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĴÐīīðĴďīðă�ř�ķīÅĊș�Ðă�ÌðĮÐĎď�ķīÅĊďș�
ăĮ�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ř�Ðă�ĴīĊĮĨďīĴÐȘ�wķÐăÐĊ�ĮÐī�īÐĴďĮ�
antiguos que han tenido trayectorias diferentes en 
los distintos países, y que con frecuencia se han visto 
ðĊŦķÐĊÆðÌďĮ�Ĩďī�ÆďĊĴÐŘĴďĮ�ÆďăďĊðăÐĮș�ÐÆďĊĐĉðÆďĮ�
o sociopolíticos particulares. Actualmente, y más 
que nunca, las ciudades y territorios se enfrentan a 
grandes brechas en términos de movilidad y acceso a 
las infraestructuras, así como a una acuciante brecha 
digital. En este contexto, Conectar (véase el capítulo 
6) se ha convertido en un camino para asegurar una 
conectividad física y digital adecuada y sostenible 
para todos y para garantizar el acceso a los medios de 
subsistencia, a los servicios, a los espacios públicos y 
a los diferentes componentes que permiten llevar una 
vida digna. Los GLR pueden contribuir enormemente a 
la capacidad de los seres humanos para comunicarse 
entre sí, ya que pueden posibilitar la conectividad y 
los encuentros físicos y digitales de manera que se 
reconozcan las diversas necesidades y aspiraciones, 
así como las prácticas tanto formales como informales. 
Ello también puede fomentar valores como el cuidado, 
ă�ÆīÐĴðŒðÌÌș�ă�ðĊĊďŒÆðĐĊș�ă�ÆďĊťĊš�ř�ă�ĴďăÐīĊÆðȘ

Abordar la emergencia climática y la degradación 
medioambiental a la que se enfrenta actualmente la 
humanidad es, sin duda, un pilar esencial para cons-
truir futuros urbanos y territoriales más sostenibles e 
igualitarios. Esto implica que los GLR deben esforzarse 
al máximo por conseguir la descarbonización y transi-
ciones ecológicas justas, así como trascender la actual 
dependencia económica de la extracción no sostenible 
de recursos naturales y reducir las emisiones de carbono. 
El camino Renaturalizar (véase el capítulo 7) ha surgido 
como un enfoque para abordar tanto las desigualdades 
socioeconómicas como las injusticias socioambientales. 
Para lograrlo es necesario crear una relación renovada 
y sostenible entre la humanidad, el ecosistema y los 
recursos naturales. Los GLR pueden promover este 
camino rompiendo con la rigidez institucional y con 
las trayectorias de crecimiento urbano no controlado, 
de carbonización, y degradación y explotación del 
medioambiente. Lo pueden hacer protegiendo los 
recursos naturales, desarrollando de comunidades 
resilientes y la rehabilitación in situ; protegiendo el uso 
ÌÐă�ĮķÐăď�Ĩī�ťĊÐĮ�ÆďĉķĊÐĮ�ř�ĮăŒæķīÌ®ĊÌďăď�ÌÐ�ă�
especulación; adoptando mecanismos sostenibles de 
abastecimiento; regulando el suelo y el mercado inmobi-
ăðīðď�Ĩī�ÐŒðĴī�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ŒÐīÌÐș�ř�æīĊĴðšĊÌď�Ðă�
derecho a la vivienda y a la tierra para evitar los desalojos 
ř�ÌÐĮĨăšĉðÐĊĴďĮ�åďīšÌďĮ�ķīÅĊďĮȘɁ
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Los diferentes caminos se basan en experiencias locales y 
ĴðÐĊÐĊ�ķĊ�æīĊ�ĨďĴÐĊÆðă�ĴīĊĮåďīĉÌďīȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ĩī�
ponerlos en práctica y expandir su alcance, es urgente que 
ĮÐ�ĨďĊæĊ�ÐĊ�ĉīÆì�ĨďăòĴðÆĮ�ř�ĉÑĴďÌďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
adecuados, así como expandir los procesos de construc-
ción de la igualdad para que sean capaces de responder 
a las diversas necesidades de los distintos territorios y 
contextos nacionales. 

Las expresiones multidimensionales de las desigualdades 
analizadas en GOLD VI están muy arraigadas en diferentes 
contextos territoriales y geográficos y a diferentes 
ÐĮÆăĮȘ�wÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ�ÐĊ�ăĮ�ÆīÐÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�
entre sistemas urbanos y territorios, y entre metrópolis 
globalizadas y regiones. Pueden verse en los territorios y 
ciudades intermedias menos integrados, o estancados, 
en las ciudades en retroceso y en las regiones y pueblos 
rurales y marginados. Las desigualdades espaciales se 
ĉĊðťÐĮĴĊ��ÐĮÆă�ðĊĴīķīÅĊș�ðĊĴÐīķīÅĊ�ř�īÐæðďĊăȘ�

La mitigación de las desigualdades multidimensionales y 
la ampliación de las iniciativas locales que crean caminos 
de desarrollo alternativos requieren un marco institucional 
favorable. Este debe reforzarse con una descentraliza-
ción efectiva que facilite la innovación a nivel local, y con 
ĨďăòĴðÆĮ�ř�ĨăĊÐĮ�ĮďăðÌīðďĮ�ĪķÐ�ĨķÐÌĊ�īÐÆďĊťæķīī�ăďĮ�
sistemas territoriales desiguales. Ningún nivel de gobierno 
puede abordar por sí solo las desigualdades dentro de 
las ciudades y entre los sistemas territoriales. }ă�ř�
como destacan en las diferentes agendas globales por 
la sostenibilidad, incluidas la Agenda 2030, el Acuerdo de 
París y la Nueva Agenda Urbana, la adopción de enfoques 

3 expandir las 
transformaciones 
hacia la igualdad 
urbana y territorial

que incluyan a todos los niveles de gobiernos y a toda la 
sociedad requiere una gobernanza colaborativa, políticas 
ÌÐ�ÆďìÐĮðĐĊș�ķĊ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĨīĴðÆðĨĴðŒ�ř�ķĊ�ÌÐĮīīďăăď�
urbano y territorial equilibrado. Armonizar las políticas y 
estrategias sectoriales en todos los territorios a través 
de una gobernanza multinivel eficaz es una condición 
necesaria si queremos no dejar a nadie ni ningún lugar atrás.

En algunos países y regiones ya existen acciones clave para 
reforzar el desarrollo sostenible a diferentes escalas. Entre 

Fuente: Nabil Naidu, Unsplash.  
Port Blair, Islas Andaman y Nicobar, India.
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ellas se encuentran las políticas territoriales y urbanas (por 
ejemplo, las políticas de cohesión de la Unión Europea y 
las políticas urbanas nacionales en distintos países), las 
ðĊðÆðĴðŒĮ�Ĩī�ăďæīī�ă�ăďÆăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�Z#w�ř�ăďĮ�ĨăĊÐĮ�
ÌÐ�īÐÆķĨÐīÆðĐĊ�ĨďĮȭ�Z�A#ȭǠǨȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�Ĩī�ÆĴăðšī�
estas acciones locales transformadoras, las políticas de 
ÌÐĮīīďăăď�ř�ăĮ�ÐĮĴīĴÐæðĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐÅÐĊ�ĨďĊÐī�ÌÐ�
ĉĊðťÐĮĴď�ăĮ�īÐăðÌÌÐĮ�ÌÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�īÐæðďĊăÐĮ�
y urbanas de forma más consciente y proactiva.

Para ello, son fundamentales los principios de subsi-
diariedad, de responsabilidades compartidas, de cola-
boración en la implementación y de solidaridad entre 
territorios.  Estos principios exigen mecanismos como la 
ÆďťĊĊÆðÆðĐĊ�ř�Ðă�ĉďĊðĴďīÐďș�Įò�Æďĉď�ķĊ�ÆďăÅďīÆðĐĊ�
más estrecha y justa entre los gobiernos locales, regionales 
ř�ĊÆðďĊăÐĮș�ř�ÆďĊ�ă�ĮďÆðÐÌÌ�ÆðŒðăȘ�wďĊ�ĊÐÆÐĮīðďĮ�Ĩī�
ÅďīÌī�ÐťÆšĉÐĊĴÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮș�ÌÐ�ĉĊÐī�ĪķÐ�ĮÐ�
fortalezcan la democracia local y la rendición de cuentas. 
En cuanto a los procesos de descentralización que se 
están llevando a cabo en la mayoría de los países del mundo, 
deben ir acompañados de una efectiva redistribución 
y reparto de competencias, funciones y recursos entre 
las diferentes esferas de gobierno y los GLR para poder 
hacer frente a los diferentes desafíos: social, ambiental 
y económico. 

OďĮ�:Ot�ĊÐÆÐĮðĴĊ�ÆĨÆðÌÌ�ťĮÆă�Ĩī�ķĉÐĊĴī�Įķ�
inversión en infraestructuras y servicios urbanos, para 
mejorar el acceso a los servicios esenciales y a una vivienda 
adecuada, para promover los cuidados y la conectividad, 
para mitigar los cambios climáticos y adaptarse a ellos, y 
para fortalecer la resiliencia y la prosperidad locales por 
medio de la cocreación con sus comunidades. Para lograrlo, 
hay que renovar las reglas del juego: es necesario promover 
ÐÆďĮðĮĴÐĉĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ř�ăðĊšĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ĨďřÐĊ�ĉķĴķ-
mente y asegurar la colaboración en proyectos de inversión 
urbana y territorial. Para impulsar las iniciativas locales, 
las instituciones nacionales deben desarrollar nuevos 
ĉďÌÐăďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ÐĊ�Ðă�ĉīÆď�ÌÐ�ÐĮĴīĴÐæðĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�
urbanas y territoriales más equilibradas, así como reforzar 
Įķ�ÆĨÆðÌÌ�ĴÑÆĊðÆ�Ĩī�ăďÆăðšī�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊȘ�

Dentro de estas iniciativas, los barrios, las ciudades y las 
regiones pobres deben recibir una consideración especial 
para fomentar el desarrollo endógeno y reforzar las capaci-
dades locales. Para ello, hay que garantizar transferencias 
ťĮÆăÐĮ�ðĊĴÐīæķÅÐīĊĉÐĊĴăÐĮ�ÌÐÆķÌĮ�ř�ťÅăÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�
gobiernos nacionales a los GLR, junto con mecanismos  
transparentes de compensación o redistribución entre 
territorios para reducir las desigualdades. Para responder 
a las necesidades locales y regionales, la inversión subna-
cional puede reforzarse a través de mecanismos como 
los bancos de desarrollo subnacionales, las agencias de 
ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĉķĊðÆðĨăÐĮș�ăďĮ�ÅĊÆďĮ�ŒÐīÌÐĮ�ăďÆăÐĮ�ď�ă�
emisión de bonos. En la medida de lo posible, esto debería 
ÆďĉĨăÐĉÐĊĴīĮÐ�ÆďĊ�ðĊðÆðĴðŒĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ăðÌÐīÌĮ�

por la comunidad. Asimismo, los GLR necesitan ganar 
mayor autonomía sobre sus ingresos propios a través de 
un sistema adecuado de tributos locales y el fortaleci-
miento de las capacidades locales. Deben ser capaces de 
captar el valor añadido generado por el desarrollo urbano 
ř�ăďÆăȘ�#ďĴī��ăďĮ�:Ot�ÌÐ�ĉřďī�ķĴďĊďĉò�ťĮÆă�ÐĮ�ķĊ�
condición previa para que se empoderen y sean capaces 
de innovar y acceder a una amplia gama de mecanismos 
ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊș�ðĊÆăķðÌďĮ�ăďĮ�ÆīÑÌðĴďĮ�ř�Ðă�ÆÆÐĮď��ăďĮ�
ĉÐīÆÌďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮș�Ĩī�Ĩďřī�ă�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ăďÆăȘ�

La necesidad de acelerar la mitigación y la adaptación al 
cambio climático y a las catástrofes sociales y naturales 
ðĉĨăðÆ�ĪķÐ�ìÅī®�ĪķÐ�ÆďĉĨăÐĉÐĊĴī�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ăďÆăș�
regional y nacional, especialmente en el sur global4. Una 
gran parte de estas iniciativas de adaptación requerirá 
alianzas locales, regionales y nacionales para su implemen-
tación, así como el apoyo de la ayuda al desarrollo y de los 
bancos multilaterales de desarrollo, complementado por 
contribuciones de ONG y de fondos climáticos privados. 
Los proyectos de inversión desarrollados por los socios 
ťĊĊÆðÐīďĮ�ĨķÐÌÐĊ�ĴÐĊÐī�ķĊ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ðĉĨÆĴď�ĮďÆðă�
cuando apoyan las economías solidarias y circulares, a 
través de bancos cooperativos y de desarrollo, planes 
de ahorro solidarios y circuitos cortos financieros y 
económicos.

qī�ĪķÐ�ăďĮ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ�ðÌÐĊĴðťÆÌďĮ�
en este informe desplieguen de forma eficaz su 
potencial transformador, deberán estar integrados 
en alianzas locales sólidas e ir acompañados de 
reformas estructurales que mejoren la gobernanza 
colaborativa local y multinivel en diferentes sectores 
y territorios.�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�ĊÐÆÐĮīðĮ�Ĩī�
expandir las acciones transformadoras que proponen 
los caminos y desencadenar así un efecto incremental y 
acumulativo. En este sentido, los caminos pueden conducir 
hacia una transformación radical de los sistemas urbanos 
y territoriales y contribuir a hacerlos más justos y capaces 
de cumplir los compromisos de sostenibilidad adoptados 
por la comunidad internacional.

ǣ�Aq���ȧǡǟǠǧȨȘ�wĴīÐĊæĴìÐĊðĊæ�ĊÌ�AĉĨăÐĉÐĊĴðĊæ�ĴìÐ�:ăďÅă�tÐĮĨďĊĮÐȘɁ 
AĊ�:ăďÅă��īĉðĊæ�ďå�ǠȘǤɰ�Ș��Ċ�Aq���wĨÐÆðă�tÐĨďīĴȘ�AĊĴÐīæďŒÐīĊĉÐĊĴă�
Panel on Climate Change.  
Extraído de https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-4/.

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-4/
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4 Visión integrada: 
cinco principios 
para los caminos 
hacia la igualdad
Los caminos invitan a los GLR a aceptar que, para 
ÅďīÌī�ÐťÆšĉÐĊĴÐ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮș�ÐĮ�ĊÐÆÐĮīðď�
comprometerse con la igualdad urbana y territorial a 
distintas escalas y en el marco de cuatro dimensiones 
diferentes (véase el capítulo 1):

 ° distribución equitativa de las condiciones 
materiales para una calidad de vida digna;

 ° reconocimiento recíproco de identidades y 
reivindicaciones;

 ° participación política paritaria en la toma de 
decisiones, y 

 ° solidaridad y cuidado mutuo entre las personas, y 
entre las personas y la naturaleza.

Aceptar este concepto polifacético de la igualdad y sus 
vínculos con los retos medioambientales nos invita a 
examinar las intersecciones y solapamientos entre los 
ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ĉÐĊĮþÐĮ�ðÌÐĊĴðťÆÌďĮ�Ĩďī�ÆÌ�ķĊď�ÌÐ�
los caminos. La adopción de esta visión transversal 
nos ha llevado a la conclusión de que los GLR deben 
tener en cuenta cinco principios clave para construir 
caminos hacia la igualdad. Estos principios constituyen 
lo que GOLD VI denomina «visión integrada» de los 
ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌȘ�wďĊ�ÆðĊÆď�ÐăÐĉÐĊĴďĮ�ÆăŒÐ�
que los GLR deben tener en cuenta a la hora de abordar 
ăĮ�ĨīðďīðÌÌÐĮ�ăďÆăÐĮ�ř�ÌÐ�ăďÆăðšī�ăďĮ�Z#w��ťĊ�ÌÐ�
ĪķÐ�ĨīďĉķÐŒĊ�ă�ðæķăÌÌȘ�}ĉÅðÑĊ�ĮďĊ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�
para movilizar su visión de ciudades y territorios que 
cuidan de sus habitantes. Estos cinco principios son 

ăďĮ�ĮðæķðÐĊĴÐĮ�ȧŒÑĮÐ�ă�ťæķī�ǠǟȘǠ�Ĩī�ķĊ�ÆďĊÆÐĨĴķ-
lización visual de los principios):

1. Un enfoque basado en los 
derechos es el fundamento de toda 
iniciativa de los GLR para construir 
caminos hacia la igualdad.
Al adoptar este enfoque desde una perspectiva local, los 
GLR pueden replantearse el contrato social que tienen 
con la población local y promover su Derecho a la Ciudad. 
Esto implica reconocer las aspiraciones, prácticas y 
necesidades locales desde una perspectiva intersec-
cional y ecológica. Los GLR pueden desempeñar un 
papel fundamental en el avance de los caminos hacia 
la igualdad, respetando, protegiendo y cumpliendo sus 
obligaciones en materia de derechos humanos y los 
compromisos reconocidos por las Naciones Unidas. 
Entre ellos se incluyen los derechos universales al 
agua y al saneamiento, a una vivienda adecuada, a la 
educación, a la sanidad, al trabajo digno y a la partici-
pación en la vida pública, entre otros. Los GLR también 
deben liderar el proceso de integración de una nueva 
generación de derechos y prerrogativas esenciales, 
que tendrían que incluir el acceso a los sistemas de 
cuidado, la cultura inclusiva, los espacios públicos y 
verdes, una valoración justa del tiempo, la conectividad 
y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, 
entre otros. Deben considerarse derechos fundamen-
tales tanto para las generaciones actuales como para 
las futuras. Los GLR también pueden desempeñar un 
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Hacia la 
igualdad 
urbana y 
territorial
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Principios 
clave
01 — enfoque basado en los derechos

02 — dimensión espacial

03 — gobernanza subnacional

04�Ȱ��īĪķðĴÐÆĴķī�ťĮÆă�ř�ÌÐ�ðĊŒÐīĮðĐĊ

05 — Noción de tiempo

Comunalizar

democratizar

Cuidar

Prosperar

Conectar

renaturalizar

Figura 10.1 
Diagrama de visión compuesta
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papel activo en el reconocimiento y el apoyo de las 
prácticas cotidianas y colectivas que amplían de forma 
ÐťÆš�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÆðķÌÌĊďĮ�ř�ÆðķÌÌĊĮ�
sobre el terreno. La adopción de un enfoque basado 
en los derechos requiere la cocreación de caminos que 
reconozcan que las personas son diferentes y que todas 
ellas experimentan las desigualdades y las necesidades 
ÌÐ�åďīĉ�ÌðĮĴðĊĴȘ�}ĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐ�řķÌī��ÅďīÌī�
algunos de los factores estructurales que subyacen a los 
procesos interrelacionados de discriminación, violencia 
y exclusión hacia determinados grupos por motivos de 
género, clase, edad, raza, etnia, religión, capacidad, 
situación migratoria y sexualidad, entre otros.  

2. La dimensión espacial de las 
desigualdades es fundamental para 
que los GLR puedan promover el 
avance de la igualdad. Las políticas 
ĨĸÅăðÆĮ�ř�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ�
deben abordar la fragmentación 
socioespacial; promover la 
proximidad, la accesibilidad y 
la reciprocidad urbano-rural, y 
fomentar un desarrollo territorial 
más equitativo y sostenible 
que sea compatible con 
transiciones ecológicas justas.

Para impulsar la implementación de los derechos a 
escala local, los GLR deben abordar las desigualdades 
ÐĮĨÆðăÐĮȘ�qī�Ðăăďș�ÌÐÅÐĊ�ĨīďĉďŒÐī�ķĊ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�
más sostenible y justa y garantizar que se reduzcan las 
distancias entre las personas y se proporcione el apoyo 
ĊÐÆÐĮīðď�Ĩī�ă�ŒðÌș�ăď�ĪķÐ�ĴĉÅðÑĊ�ĮðæĊðťÆ�ÅďīÌī�
los problemas de contaminación y las emisiones de CO2. 
Estas iniciativas también pueden incluir el fomento 
de barrios mixtos, que favorezcan la proximidad entre 
actividades sociales y laborales; las ciudades pluricén-
tricas; la movilidad activa y la conectividad, así como 
la infraestructura local de cuidados accesibles y los 
espacios públicos y verdes inclusivos. La emergencia 
climática también requiere una acción urgente para 
desvincular el desarrollo urbano de la degradación 
medioambiental. Es necesario fomentar relaciones 
más simbióticas con el medioambiente, promover las 
energías renovables y renaturalizar la urbanización 
mediante relaciones menos extractivas entre los 
territorios urbanos y rurales. Abordar las desigualdades 
y la sostenibilidad requiere actuar a diferentes escalas 
e implementar políticas y planes que se ocupen de las 
dimensiones espaciales de las injusticias económicas, 

sociales y medioambientales, así como de promover 
la cooperación y la solidaridad entre los territorios y 
sus GLR.

3. Una nueva cultura de 
gobernanza subnacional es 
crucial para enfrentarse a las 
crecientes desigualdades. Para 
que la gobernanza multinivel 
ĮÐ�īÐăĉÐĊĴÐ�ÐťÆšș�ÐĮ�
necesario promover amplias 
alianzas locales, fomentar una 
mayor participación y atribuir 
poderes adecuados a los GLR.

Los GLR necesitan competencias y capacidades 
apropiadas para poder desempeñar un papel activo 
en la construcción de caminos hacia la igualdad y en 
la reducción del impacto de la urbanización sobre el 
medioambiente. Para ello se requiere una gobernanza 
multinivel y colaborativa basada en el principio de 
subsidiariedad. Esta nueva cultura de la gobernanza 
debería permitir a los GLR actuar no solo como provee-
dores, facilitadores e implementadores de las políticas 
nacionales, sino también como garantes de procesos 
de desarrollo local justos, inclusivos, democráticos y 
sostenibles que tengan el objetivo de no dejar a nadie 
ni ningún lugar atrás. De este modo, cabe reforzar las 
formas de gobernanza transversal que promuevan la 
coherencia entre las políticas públicas, evitando los 
silos institucionales, y refuercen la participación y los 
mecanismos democráticos a diferentes niveles. Por 
lo tanto, es importante establecer las condiciones 
institucionales para un compromiso efectivo con los 
diferentes movimientos sociales e iniciativas comunita-
rias, y promover alianzas basadas en el reconocimiento, 
el respeto y el apoyo mutuo. Las iniciativas y alianzas 
locales sólidas son esenciales si queremos evitar la 
mercantilización de los bienes públicos, proteger 
los ecosistemas que proporcionan los fundamentos 
básicos para la vida y apoyar formas de desarrollo no 
especulativas y sostenibles. 

ǣȘ��Ċ�īĪķðĴÐÆĴķī�ťĮÆă�ř�ÌÐ�
inversión adecuada es esencial 
para reforzar y localizar la 
ťĊĊÆðÆðĐĊ�Ð�ðĉĨķăĮī�ĉďÌÐăďĮ�
ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ăĴÐīĊĴðŒďĮ�
que reconozcan y optimicen el 
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entre otros, con la clase social y el género. Por ejemplo, 
ÐĮĴď��ĮÐ�ŒÐīðťÆ�ÐĊ�ă�ÌďÅăÐ�þďīĊÌ�ÌÐ�ăĮ�ĉķþÐīÐĮ�ĪķÐ�
combinan el trabajo asalariado y el cuidado dentro 
de sus hogares. La tercera consiste en imaginar un 
futuro más sostenible y justo. Ello implica actuar de 
forma estratégica para consolidar alianzas locales 
que sostengan una visión compartida de largo alcance. 
Las transformaciones estructurales deben ir acompa-
ñadas de intervenciones progresivas que reconozcan 
las necesidades y aspiraciones de las generaciones 
actuales y futuras, impulsadas conjuntamente por los 
GLR y las coaliciones locales. Además de las inversiones 
urbanas masivas, estas intervenciones progresivas que 
promueven cambios radicales pueden crear dinámicas 
ĨďĮðĴðŒĮ�ÐĊ�Ðă�ĴðÐĉĨďș�Įò�Æďĉď�ĨķĊĴďĮ�ÌÐ�ðĊŦÐŘðĐĊ�
que generen verdaderos cambios estructurales. Este 
abordaje del tiempo permite a los GLR idear visiones 
ambiciosas y alternativas de los futuros urbanos y 
territoriales que pueden abrir posibilidades para la 
cocreación de caminos de desarrollo más equitativos 
y sostenibles.

valor de los muchos y variados 
recursos existentes.
Los GLR pueden canalizar la inversión local, nacional 
e internacional para financiar el desarrollo local 
sostenible y resiliente. Lo pueden hacer a través de 
infraestructuras, servicios básicos y otras inversiones 
que generen grandes rendimientos para la igualdad, 
al tiempo que promueven transiciones ecológicas 
þķĮĴĮȘ�'ĮĴď�īÐĪķðÐīÐ�ķĊ�ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ťĮÆă�ř�
mecanismos de inversión que impulsen el desarrollo 
territorial endógeno y desvinculen el desarrollo de 
la extracción insostenible de recursos naturales. 
wķĨďĊÐ�īÐÆďĊďÆÐī�ř�Œăďīī�ĉÐþďī�ă�ÌðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�ăďĮ�
recursos locales, como el suelo y los recursos naturales 
ř�ĮďÆðăÐĮȘ�OĮ�ĴīĊĮåÐīÐĊÆðĮ�ťĮÆăÐĮ�ðĊĴÐīæķÅÐīĊ-
ĉÐĊĴăÐĮ�ř�ăďĮ�ŦķþďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ăďÆăðšÌďĮ�ÌÐÅÐĊ�
utilizarse para impulsar un desarrollo territorial más 
ÐĪķðăðÅīÌďȘ�}ĉÅðÑĊ�ÐĮ�ÆăŒÐ�īÐĨăĊĴÐī�ă�īÐăÆðĐĊ�
entre los GLR y el valor generado por los actores locales 
(incluyendo las comunidades organizadas y el sector 
privado, tanto formal como informal) y fomentar econo-
mías más verdes, circulares, sociales y colaborativas. 
Ello implica valorar el papel de las redes existentes y 
su capital social, la diversidad cultural y los vínculos 
ĮďÆðăÐĮȘ�}ďÌďĮ�ÐĮĴďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ĮďĊ�ÆăŒÐ�Ĩī�ăĮ�
ciudades y los territorios, y es posible que necesiten 
Ĩďřď�ťĊĊÆðÐīďȘ

5. Los GLR pueden promover los 
caminos hacia la igualdad si se 
abordan de forma práctica marcos 
temporales más allá de los ciclos 
electorales: reconociendo los 
diferentes y desiguales legados 
históricos y estructurales, 
abordando la cuestión de la 
pobreza de tiempo, apoyando 
prácticas incrementales radicales 
y trabajando para establecer 
visiones colectivas audaces de 
un futuro sostenible y equitativo.

'ĮĴď�ĮðæĊðťÆ�ÌÐĮīīďăăī�ÐĮĴīĴÐæðĮ��ĉÐÌðď�ř�ăīæď�
plazo que tengan en cuenta el tiempo en sus diferentes 
dimensiones: pasado, presente y futuro. La primera 
consiste en reconocer las trayectorias históricas que 
han conformado y que explican las desigualdades y la 
degradación ambiental actuales, que incluyen historias 
de opresión, exclusión y colonialismo y que requieren 
procesos activos de reparación. La segunda consiste en 
reconocer las desigualdades en el uso o disponibilidad 
del tiempo, considerando las disparidades relacionadas, 

Fuente: Pedro Lastra, Unsplash.  
Maras, Peru.
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«Castelldefels, una ciudad sostenible», Barcelona, España. De la iniciativa «Metrópolis a través de los ojos de los niños» de Metropolis. Ver más: https://imaginemetropolis.org

https://imaginemetropolis.org
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5.1  
Principio 1. un enfoque basado en  
los derechos 

Los caminos hacia la igualdad que se analizan en GOLD VI requieren un enfoque basado en los derechos para poder 
prosperar y conseguir que se reconozcan las necesidades y aspiraciones de la población local. El compromiso de los GLR 
de respetar, proteger y cumplir las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos se ha convertido 
en ambiciosas iniciativas, apoyadas por redes y plataformas sociales (véase el capítulo 3). Asimismo, los diferentes 
caminos analizados en el informe invitan a los GLR a adoptar un enfoque amplio de los derechos que vaya más allá de 
estas obligaciones. Animan a los GLR no solo a impulsar una nueva generación de derechos esenciales, sino también 
a reconocer las múltiples formas en que los colectivos exigen y promueven los derechos sobre el terreno. Los GLR 
pueden contribuir sustancialmente a los derechos y capacidades de los seres humanos para avanzar en la igualdad y la 
sostenibilidad. Pueden hacerlo: (a) fomentando cualidades como la solidaridad y el cuidado; la creatividad y la innovación; 
ă�ÆďĊťĊš�ř�ă�ĴďăÐīĊÆðș�ř�ă�ÌÐĉďÆīÆð�ř�ă�ŒðÌ�ÆòŒðÆț�ȧÅȨ�åÆðăðĴĊÌď�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ��ÆÆÐÌÐī��ăďĮ�
servicios básicos y a proteger los bienes comunes; (c) garantizando la conectividad y los medios de vida que aseguren la 
inclusión de las diferentes comunidades en el tejido urbano, y (d) asegurando transiciones ecológicas justas que permitan 
una vida digna y un futuro sostenible.

La adopción de un enfoque de igualdad urbana y territorial basado en los derechos invita a los GLR a comprometerse 
activamente con los derechos de las generaciones presentes y futuras, que incluyen tanto los derechos reconocidos por 
los convenios internacionales como nuevos derechos esenciales: (a) los derechos al agua, al saneamiento, a una vivienda 
adecuada, a la educación y a la sanidad, (b) el derecho a los cuidados, cuya importancia ha sido evidente en la pandemia, 
(c) los derechos relacionados con la accesibilidad y la movilidad sostenible para todos, (d) los derechos digitales, y el 
derecho al tiempo para desarrollar actividades personales y de ocio, (e) el derecho a disfrutar de un medioambiente sano, 
(f) el derecho a un trabajo digno, (g) el derecho a participar en la vida pública y en los procesos de toma de decisiones, y, 
en general, (h) el derecho a la protección de los derechos humanos de las personas estructuralmente discriminadas y de 
ăďĮ�æīķĨďĮ�ÆďĊ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮș�Æďĉď�ăĮ�ĉķþÐīÐĮș�ăďĮ�ĊðĎďĮș�ăĮ�ŒòÆĴðĉĮ�ÌÐ�ŒðďăÐĊÆðș�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�O:�}sA�Ɏș�ăĮ�
personas mayores, las personas con discapacidades, las personas migrantes y las personas encargadas de actividades de 
cuidado, entre otros. Los GLR deben tener en cuenta que este concepto ampliado de los derechos representa los valores 
fundamentales de un contrato social renovado que hará avanzar el Derecho a la Ciudad. 

Además, los GLR tienen la oportunidad de abordar las desigualdades reconociendo e impulsando las iniciativas lideradas por 
ă�ĮďÆðÐÌÌ�ÆðŒðă�ĪķÐ�ÌÐťÐĊÌÐĊș�Ð�ðĊÆăķĮď�ĴīĴĊ�ÌÐ�ĉĨăðīș�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮ�ÌÐ�ăďĮ�æīķĨďĮ�ĪķÐ�ìĊ�ĮðÌď�ĮðĮĴÐĉ®ĴðÆĉÐĊĴÐ�
marginados a lo largo de la historiaȘ�}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÆďĉÐĊĴÌď�ĊĴÐīðďīĉÐĊĴÐ�ÐĊ�Ðă�ðĊåďīĉÐș�ăĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÆďĴðÌðĊĮ�
tienen un papel crucial en la expansión de los derechos sobre el terreno. Estas incluyen las ocupaciones culturales, los 
grupos comunitarios para fomentar el ahorro popular, la recolección de datos como el autorrecuento y el mapeo en los 
ĮÐĊĴĉðÐĊĴďĮ�ðĊåďīĉăÐĮș�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ÆďĉķĊăðšī�ă�ĴðÐīī�ř�ďĴīďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ĮďÆðă�ÌÐă�ì®ÅðĴĴȘ�wð�ăďĮ�
GLR reconocen y apoyan adecuadamente las prácticas mencionadas, se pueden generar sinergias y ampliar de este modo 
el cumplimiento de otros derechos, como el acceso a un trabajo digno y a una vivienda adecuada. Esto implica comprender 
las formas en que se experimentan los derechos en diferentes territorios y reconocer la diversidad de género, clase, edad, 
raza, etnia, religión, capacidad, estatus migratorio y sexualidad, entre otros.



Ƞ�Đĉď�ĨăĊĴÐī�ķĊ�
enfoque de desarrollo 

urbano y territorial 
basado en derechos 
ĪķÐ�ÆďĊĮĴīķř�ÆĉðĊďĮ�

hacia la igualdad?

Promover estrategias y políticas que 
impulsen los procesos cotidianos y 
colectivos de avance de los derechos 
mediante el establecimiento de las 
condiciones y los entornos necesarios 
que permitan el reconocimiento y el fo-
mento de la acción cívica y la expansión 
de los derechos.                                                              

Proteger a las personas contra los des-
alojos forzosos para contribuir al cum-
plimiento de sus derechos humanos, 
garantizando su derecho a la vivienda y el 
acceso seguro a la tierra, y garantizando 
de forma proactiva el diálogo y la reso-
ăķÆðĐĊ�ÆďĊþķĊĴ�ÌÐ�ÆďĊŦðÆĴďĮ�ÆķĊÌď�Ðă�
reasentamiento sea totalmente impres-
cindible porque la vida de los residentes 
se ve amenazada.

Defender los derechos humanos 
garantizando el acceso universal y 
adecuado a la sanidad, la educación, 
el agua, el saneamiento, la vivienda y 
la protección social. Ello es especial-
mente crítico para los grupos estructu-
ralmente discriminados y las personas 
ÆďĊ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮȘ

Comunalizar

democratizar

Prosperar

Respetar, proteger y cumplir el derecho 
humano a participar en la vida pública, 
combinando el derecho al voto con in-
novaciones participativas para la toma 
de decisiones y la rendición de cuentas 
que garanticen la no discriminación, la 
libertad de disentir y de protestar, y la 
igualdad de acceso a la justicia.

Respetar y reconocer las diversas formas 
de prácticas democráticas lideradas 
por los ciudadanos y ciudadanas que 
contribuyen a promover los derechos de 
los grupos históricamente excluidos.

Impulsar las capacidades de partici-
pación en los procesos de toma de 
decisiones de los grupos estructural-
mente excluidos y garantizar su derecho 
a participar en la vida pública de forma 
ĮðæĊðťÆĴðŒȘ

Promover el derecho a la cultura en un 
marco de respeto mutuo��ťĊ�ÌÐ�ĪķÐ�ăĮ�
innovaciones democráticas respondan 
mejor a las necesidades y aspiraciones 
diversas e interrelacionadas.

Respetar, proteger y cumplir el derecho 
al trabajo digno; integrar las prácticas 
económicas del sector informal en los 
sistemas urbanos, garantizando que 
todos los hombres y mujeres y, en par-
ticular, los pobres y marginados, tengan 
derecho a los recursos económicos y a 
los medios de subsistencia que les per-
mitan llevar una vida digna.

expandir

Cuidar

Adoptar y apoyar los ODS y las agendas internacionales de derechos humanos como los marcos fundamentales�Ĩī�ðĊĴÐæīī�ķĊ�ÐĊåďĪķÐ�ÅĮÌď�ÐĊ�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮȘ�wðĊÆīďĊðšī�ÐĮĴďĮ�ÆďĉĨīďĉðĮďĮ�ÐĮ�
clave para facilitar el reconocimiento de los nuevos derechos, en todos los niveles de gobierno, incluidos todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Estos derechos también 

deben estar integrados en las prácticas cotidianas de las instituciones a múltiples niveles.

Conectar

Reconocer los derechos relacionados 
con una movilidad sostenible adecuada 
que, junto con los derechos digitales, ga-
ranticen la accesibilidad, la calidad y la 
asequibilidad para todos, y en particular 
para los grupos socialmente excluidos y 
segregados o que viven en territorios 
desconectados. Para ello es necesario 
proporcionar infraestructura que ga-
rantice el acceso a las oportunidades de 
subsistencia y un uso más justo de los 
recursos, incluido el tiempo.

Garantizar los derechos de acceso y mo-
vimiento en los espacios públicos para 
todos, sin miedo a la violencia, y asegurar 
la libertad de expresión y la privacidad.

renaturalizar

Cumplir el derecho a un medioambiente 
saludable�ĉÐÌðĊĴÐ�ĨďăòĴðÆĮ�ĪķÐ�ÌÐťÐĊ-
dan la justicia socioambiental como valor 
fundamental, al tiempo que se localizan 
los compromisos globales para proteger 
el planeta.

Respaldar las iniciativas y las prácticas 
lideradas por la comunidad que pro-
mueven la renaturalización, lo que puede 
ayudar a ampliar los derechos sobre el 
terreno, ya que se aborda la distribución 
ìðĮĴĐīðÆĉÐĊĴÐ�ÌÐĮðæķă�ÌÐ�ăďĮ�ÅÐĊÐť-
cios y las cargas medioambientales.

Interrumpir la dependencia económi-
ca de la extracción no sostenible de 
los recursos naturales y el desarrollo 
intensivo en carbono para promover los 
derechos humanos de las generaciones 
presentes y futuras.

Promover el derecho a los cuidados 
como una prioridad esencial en las agen-
das públicas para proteger a las perso-
ĊĮ�ÆďĊ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮ�ř��ăĮ�
personas que sufren discriminación, así 
como a quienes cuidan de otros.

Reconocer, redistribuir y reducir la car-
ga del trabajo de cuidados para proteger 
y garantizar los derechos de las mujeres. 
Ello requiere políticas y programas que 
reconozcan la división sexual y racial 
del trabajo de cuidados, mal pagado y a 
menudo invisible, y que ayuden a avanzar 
en los procesos de desfeminización, de-
mocratización y desmercantilización de 
la prestación de cuidados.

Apoyar, regular mejor e integrar los sec-
tores informales con los sistemas urba-
nos para mejorar el acceso a la movilidad 
y garantizar los derechos digitales de los 
grupos de bajos ingresos, al tiempo que 
se fomentan los medios de vida y las 
actividades inclusivas.



5 reComeNdaCioNes PolítiCas: CamiNos HaCia la igualdad urbaNa y territorial

iNForme gold Vi444

5.2  
Principio 2. abordar la dimensión 
espacial de las desigualdades

La forma en que se organiza el espacio no es solo un espejo de las desigualdades existentes, sino también el motor de su 
īÐĨīďÌķÆÆðĐĊȘ�qďī�ăď�ĴĊĴďș�ÐĊ�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�æÐĮĴðĐĊ�ÌÐă�ÐĮĨÆðď�ÐĮ�ÌďĊÌÐ�ăďĮ�:Ot�ÌÐÅÐĊ�řķÌī��ÌÐåÐĊÌÐī�ř�ĨīďĉďŒÐī�ăďĮ�
derechos. En consecuencia, gestionar las manifestaciones espaciales y las causas de las disparidades debe constituir 
un elemento fundamental de las estrategias locales que tienen el objetivo de avanzar en los caminos que se analizan 
en GOLD VI y sus interconexiones. 

TÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĉ®Į�ĮďĮĴÐĊðÅăÐĮș�īÐÆÐĨĴðŒďĮ�ř�þķĮĴďĮ�ĮďĊș�Ĩďī�ÆďĊĮðæķðÐĊĴÐș�ăæķĊĮ�ÌÐ�ăĮ�ìÐīīĉðÐĊĴĮ�
más poderosas que pueden utilizarse para abordar las desigualdades y la fragmentación socioespaciales. Entre ellos se 
encuentran los instrumentos para promover barrios más mixtos, con una mayor mezcla social y de funciones, incluyendo 
actividades laborales, así como ciudades pluricéntricas, dotadas de espacios públicos y verdes más inclusivos que 
reconozcan la función social del suelo y el acceso universal a servicios públicos asequibles y de calidad. Priorizar la 
proximidad es el núcleo de este enfoque. Garantizar el acceso de los vecinos y vecinas a los servicios, los medios de 
vida, las infraestructuras y los centros de cuidados, a la escala adecuada, es crucial para asegurar una mayor igualdad 
de condiciones para todos. Es importante destacar que los GLR pueden promover la proximidad como un poderoso 
medio de apoyo a quienes reciben y prestan cuidados. Esta estrategia puede utilizarse para reducir el uso de vehículos 
motorizados y los desplazamientos, reducir las emisiones de CO2, fomentar las oportunidades de medios de subsistencia 
locales que sean compatibles con las diferentes identidades y formas de vida, y fortalecer la vida cívica local de manera 
que se promuevan la democracia y la participación. 

O�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðă�ĴĉÅðÑĊ�ĨķÐÌÐ�ďåīÐÆÐī�ķĊ�åďīĉ�ÌÐ�ĨăðÆī�ÐĮĴīĴÐæðĮ�ÐĮĨÆðăÐĮ�ř�ÌÐĮŒðĊÆķăī�Ðă�
desarrollo urbano de la degradación medioambiental. Requiere varios mecanismos que puedan fomentar un desarrollo 
territorial más equitativo y sostenible, compatible con transiciones ecológicas justas. Entre ellos se encuentran los 
siguientes: (a) renovar los enfoques existentes sobre la reciprocidad y la accesibilidad urbano-rural, (b) proporcionar servicios 
clave e infraestructuras sostenibles, (c) promover la movilidad y la conectividad activas y limpias, (d) buscar y promover 
la complementariedad y la solidaridad entre territorios, (e) avanzar en las estrategias locales de seguridad alimentaria, 
energía sostenible y gestión de residuos, y (f) reconstruir la interacción entre la urbanización y el medioambiente desde 
una perspectiva renaturalizadora. 

'Ċ�ÌÐťĊðĴðŒș��ťĊ�ÌÐ�ŒĊšī�ÐĊ�ăďĮ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌș�ă�ðĉĨďīĴĊÆð�ÌÐ�ă�ÌðĉÐĊĮðĐĊ�ÐĮĨÆðă�ðĊŒðĴ��ăďĮ�:Ot��
comprender la naturaleza interconectada de las intervenciones a diferentes escalas del territorio. Ello implica compro-
meterse con las intervenciones que operan a escala intraurbana, interurbana y regional, y deben articularse, entre otros, 
con el desarrollo de mecanismos de redistribución entre territorios y con políticas urbanas nacionales. En general, para 
Ðăăď�ÐĮ�ĊÐÆÐĮīðď�ðÌÐĊĴðťÆī�Æķ®ă�ÐĮ�ă�ÐĮÆă�ÌÐ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðĐĊ�ĉ®Į�ÌÐÆķÌș�ĮďÅīÐ�ă�ÅĮÐ�ÌÐă�ĨīðĊÆðĨðď�ÌÐ�ĮķÅĮðÌðīðÐÌÌș�
ř�åďĉÐĊĴī�ăďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐĉďÆī®ĴðÆďĮ�ř�ÆďĉķĊðĴīðďĮș�Æďĉď�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ăďÆăȘ



Ƞ�Đĉď�ìÆÐī�ĪķÐ�ă�
dimensión espacial de 
ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÐĮĴÑ�ÐĊ�
Ðă�ÆÐĊĴīď�ÌÐ�ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�
ř�ă�ĨăĊðåðÆÆðĐĊ�Ĩī�

ŒĊšī�ìÆð�ă�ðæķăÌÌȟ

Reconocer y apoyar las prácticas 
colectivas locales que promueven el 
acceso a infraestructuras y a la tierra, 
como la autoconstrucción, las modali-
dades de tenencia colectiva del suelo, 
la mejora de los barrios marginales, el 
desarrollo de los barrios, los modelos 
inclusivos de prestación de servicios y 
la promoción de los procesos de remu-
nicipalización, cuando corresponda.

Promover la planificación urbana, la 
regulación del suelo, los programas de 
vivienda y la prestación de servicios 
de forma que se aborden problemas 
como la fragmentación urbana y la 
segregación socioespacial.

Promover calles y espacios públicos 
inclusivos y seguros para facilitar así 
la movilidad peatonal y activa. Promo-
ver la diversidad, la accesibilidad y la 
seguridad para todos, y especialmente 
para las mujeres, los niños y los grupos 
estructuralmente marginados.

Comunalizar

democratizar

CuidarProsperar

Comprometerse con las prácticas de-
mocráticas a nivel local, como las estra-
tegias de participación en los barrios.

Adoptar formas de participación equi-
tativas e inclusivas en el diseño y la 
implementación de soluciones locales 
(a nivel de barrio y de ciudad) para hacer 
frente a los casos de concentración es-
pacial de los grupos desfavorecidos en 
las ciudades.

Mitigar las desigualdades multinivel mediante políticas urbanas nacionales y estrategias territoriales que reconozcan la escala intraurbana, la interurbana y la regional. Esta visión integrada es crucial 
para promover la cohesión y la solidaridad territorial.

Impulsar una colaboración más estrecha entre las zonas urbanas y rurales a diferentes escalas. Las alianzas urbano-rurales son fundamentales para preservar los recursos clave (agua, suelo, agricultura, 
bosques, etc.) y garantizar la sostenibilidad.   

Reconocer la función social del suelo�ř�Įķ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�æÐĮĴðĐĊ�ȧīÐæķăÆðĐĊș�ĨīďĨðÐÌÌș�ťĮÆăðÌÌȨș�Įò�Æďĉď�ă�ĨīÐĮĴÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆðďĮ�Ð�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ÆăŒÐș�ÐĊ�Ðă�ÆÐĊĴīď�ÌÐ�ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�
Ĩī�īÐÌķÆðī�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�åďīĉ�ĉ®Į�ÐťÆšȘ

Conectar

Garantizar que las intervenciones e 
inversiones en el transporte, las infraes-
tructuras digitales, los espacios públicos 
y las calles se centran en las personas 
y su diseño es más democrático. Estas 
medidas pretenden producir resultados 
basados en la igualdad y contrarrestar la 
segregación socioespacial y la fragmen-
tación urbana.

Reforzar las redes de movilidad dentro 
de los barrios y con la periferia urbana. 
Ello puede incluir enfoques como progra-
mas de desarrollo orientado al transporte 
público, los planes de movilidad integra-
dos y el desarrollo urbano policéntrico.

Promover medios de vida locales que 
sean compatibles con las diversas nece-
sidades y aspiraciones. Deben permitir 
una mejor integración de los espacios 
productivos y reproductivos y superar 
la fragmentación entre los espacios de 
trabajo, residencia y ocio. Reconocer 
y apoyar las actividades económicas 
informales para facilitar su integración 
en el tejido urbano.

Promover un desarrollo económico local 
que fomente el desarrollo endógeno y 
facilite la cooperación y la solidaridad 
multinivel. Para ello es necesario pro-
mover la cooperación entre municipios 
(cooperación intermunicipal) y las alian-
zas urbano-rurales.

renaturalizar

Utilizar la ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ăďÆă�ĉķăĴðĮÐÆĴď-
rial y los mecanismos de participación 
para promover la justicia medioam-
biental. Garantizar resultados más inclu-
sivos en los procesos de renaturalización 
evitando la especulación con el suelo y 
ă�ĨīďĨðÐÌÌș�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ŒÐīÌÐș�ăďĮ�
desalojos y desplazamientos forzados y la 
segregación socioespacial.

Promover un modelo de ciudad que 
favorezca la proximidad, la diversidad 
social y funcional en los barrios y dis-
tancias cortas para acceder a los servi-
cios sociales. Es necesario disponer de 
barrios inclusivos que cuenten con todos 
los servicios esenciales para responder a 
las diversas necesidades y aspiraciones 
de las personas que reciben y prestan 
cuidados. Esto incluye promover una 
mejor integración de los espacios pro-
ductivos y reproductivos.

Favorecer las infraestructuras e instala-
ciones que fomenten la conexión y los 
desplazamientos de corta distancia, 
reduzcan la dependencia del transporte 
motorizado, aumenten la conectividad 
local y reduzcan las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la contaminación.

expandir
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5.3  
Principio 3. una nueva cultura de 
gobernanza subnacional 

Los caminos hacia la igualdad que se analizan en GOLD VI requieren una nueva cultura de gobernanza subnacional que sea 
capaz de abordar la naturaleza interconectada y compleja de las desigualdades. Esta nueva cultura de la gobernanza tiene que 
empezar por replantear el papel que desempeñan los GLR a la hora de abordar las disparidades y las asimetrías socioespaciales, 
Įò�Æďĉď�ÌÐ�æīĊĴðšī�ăďĮ�ÌÐīÐÆìďĮȘ�'ĮĴÐ�ĨĨÐăș�Æďĉď�ĮÐ�ì�ĨķÐĮĴď�ÌÐ�ĉĊðťÐĮĴď�ÐĊ�ăďĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÆĨòĴķăďĮ�ÌÐă�ðĊåďīĉÐș�
implica considerar a los GLR como garantes activos y no solo como proveedores de serviciosȘ�wķ�ĉðĮðĐĊ�ÐĮ�ĨďĊÐī�ÐĊ�ĉīÆì�
mecanismos legales e institucionales que aseguren su función de desarrollo y, al mismo tiempo, garanticen los derechos 
ÌÐ�ĴďÌďĮ�ř�ĴďÌĮș�ÌÐĮåòÐĊ�ăĮ�ĮðĉÐĴīòĮ�ÌÐ�ĨďÌÐī�ř�ÆďīīūĊ�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮȘ�qī�ăăÐŒī��ÆÅď�ÐĮĴĮ�ĉĸăĴðĨăÐĮ�åķĊÆðďĊÐĮș�
los GLR necesitan ciertas competencias (poder, recursos y capacidades) facilitadas por un entorno institucional adecuado. 

}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÆďĉÐĊĴÌď�ÐĊ�Ðă�ÆĨòĴķăď�Ǣș�Ĩī�Įķĉðī�ÐĮĴĮ�åķĊÆðďĊÐĮș�ăďĮ�:Ot�ĊÐÆÐĮðĴĊ�ķĊ�ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ĨďăòĴðÆș�
ÌĉðĊðĮĴīĴðŒ�ř�ťĮÆă�ÐåÐÆĴðŒȘ�'ĊĴīÐ�ďĴīĮ�ÆďĊĮðÌÐīÆðďĊÐĮș�ÐĮĴď�ðĉĨăðÆ�ÆďĊĮĴīķðī�ķĊ�īĪķðĴÐÆĴķī�ÌÐÆķÌ�ÌÐ�æďÅÐīĊĊš�
ÆďăÅďīĴðŒ�ĪķÐ�ĮÐ�ÅĮÐ�ÐĊ�ăďĮ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðÌðīðÐÌÌș�ĴīĊĮĨīÐĊÆð�ř�īÐĊÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ÆķÐĊĴĮȘ�}ĉÅðÑĊ�īÐĪķðÐīÐ�
ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÐťÆÆÐĮ�ĪķÐ�åÆðăðĴÐĊ�ă�æďÅÐīĊĊš�ĉķăĴðĊðŒÐăȘ�'Į�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ĪķÐ�ÐŘðĮĴĊ�ăĮ�ÆĨÆðÌÌÐĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊăÐĮ�
adecuadas para promover enfoques integrados. Asimismo, los GLR deben tratar de evitar la fragmentación de las diferentes 
estructuras de gobernanza en los distintos territorios y ciudades, así como de los diferentes servicios y agendas, como sucede 
con la fragmentación de los servicios de cuidados. Otro ejemplo es el coste que pagan los sectores más desfavorecidos de la 
población como consecuencia del desajuste entre la conectividad, la prestación de servicios, las políticas medioambientales y 
los programas de trabajo digno. Enfoques como la colibración (véase los capítulos 3 y 7) y otras estrategias para la gobernanza 
de la gobernanza son cruciales para facilitar estas iniciativas, especialmente cuando están relacionados con retos complejos 
como los que plantea la emergencia climática. 

La nueva cultura de gobernanza que necesitan los GLR para poder ejercer como garantes requiere ciertas condiciones, 
como la existencia de una rendición de cuentas y una transparencia adecuadas.�wďăď�ÐĊĴďĊÆÐĮ�ĮÐī®�ĨďĮðÅăÐ�ĉďŒðăðšī�
procesos participativos que profundicen en la democracia. Conseguirlo implica, en primer lugar, incorporar mecanismos 
ÌÐ�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ÐĊ�ă�Ĵďĉ�ÌÐ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮș�Æďĉď�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ĨīĴðÆðĨĴðŒ�ď�ăĮ�ĮĉÅăÐĮ�ăďÆăÐĮȘ�También implica la 
consolidación de una cultura de gobernanza que sea capaz de reconocer las prácticas y demandas que existen fuera 
de las estructuras formales de gobernanza. Es necesario: (a) respetar, reforzar y coproducir las iniciativas ciudadanas, (b) 
impulsar las prácticas comunitarias para la comunalización y la renaturalización, así como las diversas formas de construir 
la ciudad, (c) reconocer e impulsar las actividades de cuidados, a menudo invisibilizadas y con un importante componente 
de género, (d) integrar las prácticas formales e informales relacionadas con la conectividad, los medios de subsistencia, la 
ÆķăĴķīș�ă�ÐĊÐīæò�ř�ă�æÐĮĴðĐĊ�ÌÐ�īÐĮðÌķďĮș�ř�ȧÐȨ�ÆďĉĨīďĉÐĴÐīĮÐ�ÌÐ�åďīĉ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÆďĊ�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ÌÐĉďÆīÆð�ăďÆă�ř�
facilitar las condiciones y capacidades adecuadas para que puedan hacer frente a las asimetrías de poder, entre otras cosas. 

Hacer todo ello también implica garantizar que se den todas las condiciones organizativas necesarias para la prestación 
efectiva de servicios públicos locales adecuados para todos y de forma que se aborden las disparidades existentes. Y lo que 
ÐĮ�ĉ®Į�ðĉĨďīĴĊĴÐș�ĴĉÅðÑĊ�ðĉĨăðÆ�ă�ÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�ăðĊšĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ÐĊĴīÐ�ă�ĮďÆðÐÌÌ�ÆðŒðăș�Ðă�ĮÐÆĴďī�ĨīðŒÌď�ř�Ðă�
sector público, sea a través de iniciativas formales o informales. Dichas alianzas necesitan una cultura de gobernanza 
ÆĨš�ÌÐ�ÐĮĴÅăÐÆÐī�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ÆďăÅďīÆðĐĊ�ĪķÐ�æīĊĴðÆÐĊ�ĮďÆðÆðďĊÐĮ�þķĮĴĮ�ř�ÐťÆÆÐĮȘ�Los GLR deben reconocer 
ă�ÐŘðĮĴÐĊÆð�ÌÐ�ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�ÌÐĮðæķăÐĮ�ř�ĨďĮĴÐīðďīĉÐĊĴÐ�ÆďĉĨīďĉÐĴÐīĮÐ�ÆďĊ�ăďĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĮÐÆĴďīÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ÌÐÅÐĊ�ÆīÐī�
sistemas de apoyo para las voces históricamente marginadas, como las de las mujeres, los grupos estructuralmente margi-
nados, las autoridades tradicionales, las personas mayores y los jóvenes. Los mecanismos deben permitir que estos grupos 
ĮÐ�ðĉĨăðĪķÐĊ�ÌÐ�åďīĉ�ĉ®Į�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÐĊ�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�Ĩī�ÆďĉÅĴðī�ăĮ�īīðæÌĮ�ĮðĉÐĴīòĮ�ÌÐ�ĨďÌÐīȘ



Ƞ�Đĉď�ÆīÐī�ķĊ�nueva cultura 
de gobernanza subnacional que 
ĨīďĉķÐŒ�ĉĨăðĮ�ăðĊšĮ�ăďÆăÐĮș�
åďĉÐĊĴÐ�ă�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊș�ĨīďĨďīÆðďĊÐ�
ķĊ�æďÅÐīĊĊš�ĉķăĴðĊðŒÐă�ÐåðÆš�
ř�æīĊĴðÆÐ�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�ÐĮĴÑĊ�
ÌÐÅðÌĉÐĊĴÐ�ÆĨÆðĴÌďĮȟ

'ĮĴÅăÐÆÐī�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÐťÆÆÐĮ�Ĩī�
reconocer y hacer incidencia; apoyar; 
coproducir; proteger y mediar, e in-
vertir en prácticas de comunalización 
y ampliarlas. Para ello es necesario re-
forzar las capacidades institucionales 
que fomentan el desarrollo de coali-
ciones y alianzas, así como impulsar 
formas colaborativas de creación de 
ciudades.

Garantizar la responsabilidad pública 
en la prestación de servicios públicos 
locales para todos y todas mediante 
modelos de gestión responsables que 
aborden la naturaleza interseccional de 
las desigualdades.

Establecer enfoques de base colaborati-
va y solidaria para mejorar la cooperación 
entre municipios (cooperación intermu-
nicipal), los actores locales (asociaciones 
público-privadas-personas) y las institu-
ciones públicas (asociaciones público-pú-
blicas), especialmente para la prestación 
de servicios públicos y sociales.

Establecer mecanis-
mos institucionales 
para abordar los obje-
tivos de mitigación y 
adaptación de manera 
que fomenten la salud y 
mejoren el bienestar de 
toda la población.

Comunalizar Cuidar

democratizar

Reforzar las capacidades institucionales 
que profundizan las prácticas y valores 
democráticos como, por ejemplo, la 
transparencia, la rendición de cuentas, 
Ðă�æďÅðÐīĊď�ÅðÐīĴďș�ă�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�Ĩī-
ticipativa, la asignación de recursos y la 
democracia deliberativa y colaborativa.

Promover los procesos participativos a 
ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌðŒÐīĮðťÆÌďĮ�
y un marco legal eficaz. Estas medi-
das deben incluir una amplia gama de 
innovaciones democráticas que vayan 
más allá de la celebración de elecciones 
locales. Podrían incluir: (a) procesos 
consultivos (por ejemplo, consejos 
consultivos, audiencias públicas, asam-
bleas locales, referéndums, plataformas 
consultivas en línea), (b) mecanismos 
ĨīĴðÆðĨĴðŒďĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ăďÆă�ȧĨďī�
ejemplo, presupuestos participativos), 
(c) el reconocimiento de movimientos 
y organizaciones de la sociedad civil, y 
(d) la creación de alianzas para la pres-
tación de servicios inclusivos.

Proporcionar apoyo a los grupos estruc-
turalmente marginados para que puedan 
ĨīĴðÆðĨī�ÌÐ�åďīĉ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÐĊ� ăďĮ�
procesos democráticos y participativos.

Implementar medidas organizativas para luchar contra la corrupción 
y reforzar la integridad y la responsabilidad de los sistemas existentes, 
así como proporcionar herramientas de gobierno abierto para facilitar 
la transparencia e implicar a la sociedad civil en las tareas de monito-
reo y evaluación.

Conectar

Desarrollar las capacidades institu-
cionales para trabajar en asociación 
con los sistemas formales, informales e 
híbridos de prestación de servicios y me-
jorar la movilidad. Esto es esencial para 
fomentar respuestas más integradas y 
multimodales a las diversas aspiraciones 
y necesidades de conectividad.

Potenciar los procesos participativos en 
las actuaciones de movilidad y conecti-
vidad y reconocer la diversidad de actores 
locales, tanto formales como informales.

Abordar las respuestas a la conectividad 
desde una perspectiva multiescalar y a 
través de estructuras de gobernanza 
multinivel adecuadas.

Prosperar

Promover entornos favorables para el de-
sarrollo económico local que deben incluir, 
Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�ĉīÆďĮ�īÐæķăĴďīðďĮ�ÐťÆðÐĊ-
ĴÐĮ�ř�ĴīĊĮĨīÐĊĴÐĮț�ĮðĮĴÐĉĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�
locales; políticas del suelo, y gobernanza, 
representación y diálogo social.

Establecer mecanismos de colaboración 
institucional para reconocer, regular y 
despenalizar las prácticas económicas 
del sector informal�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ� ðĊĴÐ-
grarlo en el tejido urbano e implicarlo en 
la prestación de servicios públicos. Esto 
es esencial para cumplir el derecho a un 
trabajo digno y facilitar su acceso a los 
servicios básicos.

Impulsar las iniciativas lideradas por 
la comunidad para producir bienes 
esenciales, asegurar los medios de 
subsistencia y avanzar en la seguridad 
alimentaria reforzando las economías 
social, circular, verde y colaborativa.

renaturalizar

Crear mecanismos para identificar y 
abordar el impacto social no deseado de 
ciertas intervenciones. Estos impactos 
no deseados pueden incluir la mercan-
tilización de sistemas y servicios ecoló-
æðÆďĮ�ŒðĴăÐĮș�ă�æÐĊĴīðťÆÆðĐĊ�ŒÐīÌÐș�ăďĮ�
desalojos y desplazamientos forzados, 
el consumo excesivo de recursos y la 
externalización de los riesgos a grupos 
sociales y territorios concretos.

Diseñar, construir, gestionar y mantener infraestructu-
ras urbanas ĪķÐ�ĨķÐÌĊ�ÆďĊÌķÆðī�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�
a través de los sistemas urbanos y territoriales de forma 
que las mejoras en el bienestar no dependan de un uso más 
intensivo y no sostenible de los recursos naturales.

Establecer mecanismos de gobernanza 
ÐťÆÆÐĮ�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴĊ�hacer frente a 
los retos complejos y multiescalares 
relacionados con el clima. Ello incluye 
ă�ÌďĨÆðĐĊ�ÌÐ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ĨăĊðť-
cación con visión de futuro y conciencia 
de la diversidad social y medioambiental.

Contribuir a superar la fragmentación 
de los cuidados y de los servicios 
sociales promoviendo nuevas formas 
de organización social mediante una co-
bertura más amplia y mayor coherencia 
entre las políticas. Fomentar las inicia-
tivas de cooperación y armonización, 
una gobernanza multinivel eficaz y un 
trabajo coherente en colaboración con 
los actores locales.

Establecer estructuras de gobernanza y capacidades institucio-
nales que faciliten las alianzas para la coproducción de políticas 
de cuidados, antiviolencia y antidiscriminación, así como 
reconocer y apoyar el trabajo de cuidados, generalmente con 
ķĊ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ĮÐĮæď�ÌÐ�æÑĊÐīďș�ðĊĮķťÆðÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�īÐÆďĊďÆðÌďȘ

Promover prácticas democráticas que 
impliquen tanto a los prestadores de 
cuidados como a los receptores de los 
mismos  (por ejemplo, mujeres, personas 
mayores, migrantes, personas con dis-
capacidad, personas con enfermedades 
crónicas, etc.)  y que tengan en cuenta las 
desigualdades estructurales que condi-
cionan la distribución de los cuidados.

Incluir a los grupos estructuralmente discrimi-
nados en los procesos democráticos de toma 
ÌÐ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮ�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�åďĉÐĊĴī�ĴīĊĮð-
ciones ecológicas justas, así como reconocer 
y dar protagonismo a las prácticas ecológicas 
de los habitantes de la ciudad, incluidas las 
prácticas informales.

Utilizar las tecnologías digitales y las redes sociales de for-
ma responsable para facilitar la participación, la recogida de 
datos, la comunicación y la coordinación. Ello debería tener en 
cuenta los conocimientos de la sociedad civil y los mecanis-
mos de recogida de datos, reconocer la brecha digital, respetar 
la privacidad y garantizar un enfoque democrático y basado en 
los derechos.

Promover la descentralización efectiva. Esto requiere un entorno institucional propicio para dotar a los GLR de competencias, capacidades y recursos adecuados para asumir sus 
responsabilidades. La descentralización también es crucial para que los GLR rindan cuentas ante sus respectivas comunidades.

Garantizar una gobernanza multinivel y colaborativa basada en el principio de subsidiariedad y mejorar la coherencia entre las políticas territoriales y sectoriales a todos los niveles. 
Este punto debería incluir la colaboración entre el gobierno y los actores de la sociedad civil y el sector privado.

Promover la ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÐĮĴīĴÑæðÆ�ř�ÐĮĨÆðă�ř�ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ķīÅĊĮ�ĊÆðďĊăÐĮ como pilares fundamentales para reforzar la gobernanza multinivel y reducir las desigualdades 
territoriales.

A escala regional, incentivar y facilitar la colaboración y la complementariedad entre las áreas metropolitanas, las ciudades intermedias, los pueblos y sus respectivos  
ĴÐīīðĴďīðďĮ�ÌÐ�ðĊŦķÐĊÆð. Estas alianzas deben basarse en la cooperación y la solidaridad dentro de los sistemas urbanos, así como apoyar las iniciativas que reproduzcan estas 

experiencias.

expandir
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5.4  
Principio 4. una arquitectura de 
financiación e inversión adecuada
Sin los recursos públicos adecuados, ninguna iniciativa para abordar las disparidades alcanzará su objetivo. La localización de los mecanismos 
ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÐĮ�åķĊÌĉÐĊĴă�Ĩī�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�ĨķÐÌĊ�ÆķĉĨăðī�Įķ�ĉĊÌĴď�ÌÐ�ĨīďĨďīÆðďĊī�ĮÐīŒðÆðďĮ�Ð�ðĊåīÐĮĴīķÆĴķīĮ�ĪķÐ�ŒĊÆÐĊ�ÐĊ�ăďĮ�
caminos hacia la igualdad. Para apoyar los caminos Comunalizar, Cuidar, Conectar, Renaturalizar, Prosperar y Democratizar es necesario 
ÌÐĮīīďăăī�ĊķÐŒďĮ�ÐĊåďĪķÐĮ�ĪķÐ�ðĊÆăķřĊ�ĉÐÌðÌĮ�ÆďĊÆīÐĴĮ�ř�ĪķÐ�ĮÐĊ�ÆĨÆÐĮ�ÌÐ�ÌÐĮÅăďĪķÐī�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĊÐÆÐĮīðȘ�OďĮ�:Ot�ÌÐÅÐĊ�ðī�ķĊ�ĨĮď�
ĉ®Į�ăă®�ÐĊ�ÐĮĴÐ�ĮÐĊĴðÌďȚ�ĊÐÆÐĮðĴĊ�ķĊ�ÆķăĴķī�ÌÐ�æďÅÐīĊĊš�ř�ķĊ�īĪķðĴÐÆĴķī�ťĊĊÆðÐī�ĪķÐ�ķĉÐĊĴÐĊ�ĮķĮ�īÐÆķīĮďĮ�ř�ăÐĮ�ĨÐīĉðĴĊ�ÆďĊĮĴīķðī�
un nuevo contrato social con sus ciudadanos y ciudadanas. Para lograrlo, hay que reconocer y movilizar el valor generado por los actores locales. 

Para conseguir este objetivo, en primer lugar, es necesario (a) mejorar los presupuestos locales, (b) reforzar las fuentes de ingresos propios de los 
:Otș�ȧÆȨ�ķĉÐĊĴī�ř�ÐĮĴÅðăðšī�ăĮ�ĴīĊĮåÐīÐĊÆðĮ�ťĮÆăÐĮ�ř�ĮķÅŒÐĊÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ÅĮÌĮ�ÐĊ�åĐīĉķăĮ�ÆăīĮș�ř�ȧÌȨ�ĨÐīĉðĴðī��
ăďĮ�:Ot�ķĊ�ĉřďī�ÆÆÐĮď�ă�ťĊĊÆðĉðÐĊĴďș�ř�ĮÐĊ�ÌÐ�ĨīÑĮĴĉďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÅĊÆďĮș�ÌÐ�ĮďÆðďĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăď�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ�ď�ÌÐă�ĮÐÆĴďī�ĨīðŒÌďȘ�qďī�
ķĊ�ăÌďș�ăĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ÌÐÅÐĊ�ÌÐĮīīďăăī�ĊķÐŒďĮ�ĉďÌÐăďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ÐĊ�Ðă�ĉīÆď�ÌÐ�ĮķĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ķīÅĊĮ�ř�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ř�
īÐåďīšī�ăĮ�ÆĨÆðÌÌÐĮ�ĴÑÆĊðÆĮ�ĪķÐ�īÐĪķðÐīÐ�ă�ăďÆăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊȘ�#ÐÅÐĊ�æīĊĴðšī�ĪķÐ�ăĮ�ĴīĊĮåÐīÐĊÆðĮ�ťĮÆăÐĮ�ř�ăĮ�ĮķÅŒÐĊÆðďĊÐĮ�
ðĊĴÐīæķÅÐīĊĉÐĊĴăÐĮ�Ĩī�ăďĮ�:Ot�ĮÐĊ�ÌÐÆķÌĮ�ř�ĨīÐŒðĮðÅăÐĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ÌÐÅÐĊ�æīĊĴðšī�ĪķÐ�ăăÐæķÐĊ��ĴðÐĉĨď�ř�ŒřĊ�ÆďĉĨĎÌĮ�ÌÐ�
mecanismos de compensación o redistribución transparentes que garanticen un desarrollo territorial más equilibrado. Asimismo, debe prestarse 
especial atención a los gobiernos locales pequeños e intermedios y a las regiones rezagadas para evitar que estos territorios se queden atrás. 

'Ċ�īÐĮĨķÐĮĴ��ĮķĮ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮș�ÐĮ�ĊÐÆÐĮīðď�īÐåďīšī�ăďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ðĊĴÐīĉÐÌðÆðĐĊ�ĊÆðďĊă�ř�ăďÆă�Ĩī�ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĮķÅĊÆðďĊă�
ȧ�ĴīŒÑĮș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�ÌÐ�ÅĊÆďĮ�ĮķÅĊÆðďĊăÐĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăďș�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĉķĊðÆðĨăș�ÅĊÆďĮ�ŒÐīÌÐĮ�ăďÆăÐĮ�ř�æÐĊÆðĮ�ÌÐ�
inversión especializadas. Para poder adaptarse rápidamente al cambio climático, los niveles local, regional y nacional necesitarán mecanismos 
ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÆďĉĨăÐĉÐĊĴīðďĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĴÐĊÌī®Ċ�ĪķÐ�ÐĮĴÅăÐÆÐī�ĊķÐŒĮ�ăðĊšĮ�ÐĊĴīÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĮÐÆĴďīÐĮ�ř�ÐĮÆăĮș�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ăďĮ�
países en desarrollo. Por otro lado, los GLR de muchas regiones necesitan reforzar sus capacidades, ser más solventes, adquirir mayor autoridad 
y autonomía sobre la gestión de sus ingresos propios (por ejemplo, mejorando la recaudación de impuestos y la captación de la plusvalía del suelo 
ÌÐīðŒÌ�ÌÐă�ÌÐĮīīďăăď�ķīÅĊď�ȨȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�īÐĪķðĮðĴď�ĨīÐŒðď�Ĩī�ĉĨăðī�Ðă�ÆÆÐĮď���ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊș�ř�ĮÐ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ÌÐķÌ�ď�
de bonos, tanto directamente como a través de intermediarios.

>ř�ĪķÐ�īÐĊďŒī�ăĮ�īÐæăĮ�ÌÐă�þķÐæď�Ĩī�ÆīÐī�ÐÆďĮðĮĴÐĉĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ăďÆăÐĮ�ř�ăðĊšĮ�ÆĨÆÐĮ�ÌÐ�īÐĮĨăÌīĮÐ�ĉķĴķĉÐĊĴÐ�Ĩī�ĮÐæķīī�
ă�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ðĊŒÐīĮðďĊÐĮ�ķīÅĊĮ�ř�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ÌÐ�åķÐĊĴÐĮ�ăďÆăÐĮș�ĊÆðďĊăÐĮ�Ð�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮȘ�OďĮ�ÐÆďĮðĮĴÐĉĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ăďÆăÐĮ�
ĮďĊ�ÆīķÆðăÐĮ�Ĩī�ðĉĨķăĮī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ĴÐīīðĴďīðă�ÐĊÌĐæÐĊďș�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ĮďĮĴÐĊÐī�ăĮ�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�ÐÆďĊĐĉðÆĮ�ÌÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÆĴďīÐĮ�ÐĊ�ăďĮ�
territorios, invertir en infraestructuras y servicios básicos, promover un desarrollo territorial equilibrado que garantice  transiciones ecológicas 
þķĮĴĮȘ��Ċ�ĨķĊĴď�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ÐĮ�ĪķÐ�ķĊ�ĉďĊĴþÐ�ťĊĊÆðÐīď�ÌÐÆķÌď�īÐĪķðÐīÐ�ķĊ�ĮÐæķðĉðÐĊĴď�ÐťÆš�ÌÐ�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ĨĸÅăðÆďĮș�īÐĊÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ÆķÐĊĴĮ�
y transparencia, lo que puede lograrse mediante el uso de mecanismos inclusivos como los presupuestos participativos y las herramientas de 
gobierno abierto.

Estos enfoques deben basarse en el refuerzo de las alianzas y capacidades locales, cuya participación puede contribuir a movilizar una mayor masa 
ÌÐ�īÐÆķīĮďĮȘ�'ĮĴď�ĮðæĊðťÆș�Ĩďī�ķĊ�ăÌďș�valorar la diversidad de los recursos no monetarios, tanto urbanos como territoriales, producidos por 
las prácticas cotidianas, así como por las redes sociales y las innovaciones radicales que tienen lugar en los territorios. Por otro lado, responder 
�ăĮ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÌÐ�ÐĮďĮ�ÐĮĨÆðďĮ�ř�æīķĨďĮ�Ĩī�ķĉÐĊĴī�ăďĮ�ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĮďÆðăÐĮș�ř�ă�ĮďăðÌīðÌÌ��ĮďÆðÌ��ĮķĮ�ÆĴðŒðÌÌÐĮȘ�'ĮĴď�
ðĊÆăķřÐș�Ĩďī�ÐþÐĉĨăďș�Ðă�īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ř�Ðă�Ĩďřď�ťĊĊÆðÐīď�ă�ĴīÅþďș�ĊďīĉăĉÐĊĴÐ�Ċď�ĉďĊÐĴīðšÌďș�ĪķÐ�īÐăðšĊ�ăďĮ�ÆķðÌÌďīÐĮ�ř�ÆķðÌÌďīĮ�
y al contexto social que sustenta sus actividades.

'ĮĴÐ�ÐĊåďĪķÐ�īÐĪķðÐīÐ�ĪķÐ�ăďĮ�:Ot�ŒĊÆÐĊ�ÐĊ�ăðĊšĮ�ÐĮĴīĴÑæðÆĮ�ř�ÆďăÅďīĴðŒĮ�ř�ĪķÐ�ďåīÐšÆĊ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ĉ®Į�ðĊÆăķĮðŒďĮȘ�
Dichas alianzas deben reconocer el valor generado por los actores locales, incluyendo su contribución a los procesos reproductivos de la vida 
en nuestras sociedades, así como su apoyo a profundizar la democracia y promover la comunalización, la conectividad y la renaturalización. Es 
ðĉĨďīĴĊĴÐ�ĪķÐ�ÐĮĴÐ�īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ÆďĊăăÐŒÐ��ăďĮ�:Ot��ðĊĊďŒī�ř��ÐĊÆďĊĴīī�åďīĉĮ�ĉ®Į�ðĊÆăķĮðŒĮ�ÌÐ�ÌðĮĴīðÅķðī�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�Ð�
integrar a todos los sectores: formal, informal e híbrido.



Ƞ�Đĉď�ŒĊšī�ìÆð�
una arquitectura 

fiscal y de inversión 
adecuada que pueda 
ðĉĨķăĮī�ķĊ�ÌÐĮīīďăăď�
ķīÅĊď�ř�ĴÐīīðĴďīðă�ĉ®Į�
ÐĪķðĴĴðŒď�ř�ĮďĮĴÐĊðÅăÐȟ

Defender, promover, crear e implemen-
Ĵī�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ťĮÆăÐĮ�ř�ťĊĊÆðÐīďĮ�
vinculados al suelo, la vivienda y los 
servicios que utilicen y redistribuyan los 
recursos de forma más justa, progresi-
va y equitativa. Entre ellos se encuen-
tran mecanismos como la captación del 
valor de la plusvalía del suelo, estructuras 
tarifarias progresivas,  subvenciones 
cruzadas, adopción de programas po-
pulares para facilitar la autoconstrucción 
de viviendas y la prestación de acceso 
gratuito a los servicios esenciales para 
los grupos más marginados.

Promover alianzas estratégicas para 
åďĉÐĊĴī�åďīĉĮ�ĉ®Į�ðĊÆăķĮðŒĮ�ÌÐ�ťĊĊ-
ciación de bienes y servicios e impulsar 
las iniciativas de coproducción de servi-
cios desarrolladas por las comunidades. 
Estas medidas incluyen prácticas de comu-
nalización que implican alianzas entre habi-
tantes, o alianzas entre el sector público y 
la sociedad civil, alianzas dentro del sector 
público como la remunicipalización, y tam-
bién una mejor regulación y seguimiento de 
las alianzas público-privadas.

Asumir un papel activo en el seguimiento 
y la regulación de los mercados del sue-
lo y la vivienda para limitar la inversión 
especulativa y la mercantilización de los 
activos o servicios urbanos, así como 
para regular mejor el desarrollo urbano.

Reconocer y fomentar el valor de la pues-
ta en común de recursos y el uso de la 
ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÆďăÐÆĴðŒ promoviendo las 
cooperativas, el ahorro popular y los gru-
pos de crédito que puedan contribuir a los 
proyectos comunitarios. Estos factores 
son cruciales para poder resistir ante las 
tendencias excluyentes arraigadas en la 
lógica del mercado y la mercantilización.

Comunalizar Cuidar

Prosperar

democratizar

Facilitar el seguimiento de los recursos 
públicos y de programas en colabo-
ración con las organizaciones de la 
sociedad civil para mejorar la rendición 
de cuentas de cara a la sociedad.

Incluir ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�Ĩī�
sostener iniciativas de democracia local. 
Crear las condiciones necesarias para 
que los diversos grupos participen en los 
procesos de toma de decisiones mediante 
mecanismos como los presupuestos par-
ticipativos y las consultas públicas.

Movilizar recursos para impulsar las 
prácticas democráticas locales recono-
ciendo el valor que generan, por ejemplo, 
para facilitar la movilización colectiva, 
fomentar las redes comunitarias, re-
conocer los activos sociales que estas 
redes producen y tener en cuenta sus 
ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮȘ

Revisar los ĉīÆďĮ�ťĮÆăÐĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ðĊĴÐīæķÅÐīĊĉÐĊĴăÐĮ�ř�ăĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ÌÐ�ÌÐĮÆÐĊĴīăðšÆðĐĊ�ťĮÆă�Ĩī�æīĊĴðšī�ă�ăďÆăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ťĊĊšĮȘ�qķÐÌÐĊ�ðĊÆăķðī�ķĊ�ĮðæĊÆðĐĊ�
adecuada de los gastos e ingresos, con la ayuda de los impuestos locales, las transferencias nacionales y los mecanismos de ecualización, así como el acceso subnacional a los préstamos. 

Fortalecer�ăďĮ�ÐÆďĮðĮĴÐĉĮ�ťĊĊÆðÐīďĮ�ăďÆăÐĮ�ř�ăĮ�ăðĊšĮ�Ĩī�ĴīĊĮåďīĉī�ÐťÆšĉÐĊĴÐ�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ÐĊ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌ. Los sistemas deben garantizar a los GLR un grado 
ĮðæĊðťÆĴðŒď�ÌÐ�ĨďÌÐī�ÌÐ�ÌÐÆðĮðĐĊ�ĮďÅīÐ�ăĮ�ťĊĊšĮȘ�'Į�ÐĮÐĊÆðă�ÆďĊĴī�ÆďĊ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐÆķÌďĮ�ÌÐ�īÐĊÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ÆķÐĊĴĮ�ĪķÐ�ðĉĨăðĪķÐĊ��ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ăďÆă�ÐĊ�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ĉďĊðĴďīÐď�

y evaluación. 

Facilitar a los GLR y a los socios locales el acceso a los fondos nacionales�ȧĨďī�ÐþÐĉĨăďș��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÅĊÆďĮ�ÌÐ�ÌÐĮīīďăăďș�ăďĮ�ďīæĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ăďÆăÐĮ�
ř�æÐĊÆðĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðĉðÐĊĴď�ÐĮĨÐÆðăðšÌĮȨ�ř��ĊķÐŒĮ�ĉďÌăðÌÌÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ðĊĴÐīĊÆðďĊă�para invertir en planes y proyectos locales que promuevan la justicia social y una 

transición más ecológica.

Conectar

tÐÆăĉī�ř�ĉďŒðăðšī�Ðă�ťĊĊÆðĉðÐĊĴď�ĊÐÆÐĮīðďĨī�
el desarrollo y el funcionamiento de un sistema de 
transporte y de conectividad sólidos y equitativos. 
qīďĉďŒÐī�ăðĊšĮ�ťĊĊÆðÐīĮ��ĊðŒÐă�ăďÆă�ř�ĊÆðď-
nal, entre los sectores público y privado, apoyándose 
en un sistema adecuado de distribución de ingresos 
(pago por usuarios, impuestos, tasas y subvenciones).

Apoyar la integración de los servicios de movilidad 
del sector formal, informal e híbrido a través de 
sistemas de transporte inclusivos y multimodales y, 
si es posible, con mecanismos tarifarios y redistri-
butivos integrados. Promover el reconocimiento, la 
regulación y la integración del valor generado por los 
operadores informales de movilidad.

Promover mecanismos de 
ťĊĊÆðÆðĐĊ�ř�ăðĊšĮ�Ĩī�
reducir la brecha digital 
proporcionando acceso gra-
tuito a internet en espacios y 
ÐÌðťÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮș�Įò�Æďĉď�
infraestructuras digitales en 
zonas marginadas y hasta 
ahora desconectadas. Ello 
podría incluir aplicar im-
puestos locales o nacionales 
sobre los operadores y las 
principales empresas de 
servicios de internet.

Reunir recursos para promover el trabajo y los 
medios de subsistencia dignos que reconozcan las 
realidades, necesidades y aspiraciones locales. Ello 
incluye, por ejemplo, la gestión de las tasas de los de-
īÐÆìďĮ�ÌÐ�ăðÆÐĊÆðș�Ðă�åďĉÐĊĴď�ÌÐ�ðĊÆÐĊĴðŒďĮ�ťĮÆăÐĮș�
los bonos de impacto social, las monedas sociales 
ăďÆăÐĮș�ăĮ�ÌďĊÆðďĊÐĮ�ťĊĊÆðÌĮ�ÆďĊ�ķĊ�ĨīĴÐ�ÌÐ�
los impuestos, el crowdfunding, la inversión de im-
pacto social, el capital de riesgo social y los modelos 
económicos sociales, solidarios, verdes y circulares.

Examinar la viabilidad de las coberturas o seguros de 
seguridad social que contribuyan a ampliar la protec-
ción social a las formas de empleo más precarias, y es-
pecialmente a aquellas cuyas condiciones de trabajo se 
enmarcan en el ámbito de las competencias de los GLR.

Establecer ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�Ĩďřď�ťĊĊÆðÐīď��ăĮ�Æ-
tividades económicas locales formales e informales, 
reconociendo el valor que generan para el desarrollo 
local y regional. Entre ellas se encuentran iniciativas 
como las cooperativas, los grupos de ahorro y las 
iniciativas de crédito popular.

renaturalizar

Promover alianzas locales, regionales y 
ĊÆðďĊăÐĮ�Ĩī�ťĊĊÆðī�ĨăĊÐĮ�ÌÐ�ĉð-
tigación y adaptación al climaȘ�}ĉÅðÑĊ�
debería ponerse en común el apoyo de los 
fondos nacionales, la ayuda al desarrollo 
y los bancos multilaterales de desarrollo.

Reforzar las alianzas con los ciudadanos 
y ciudadanas, la sociedad civil y las em-
presas locales para lograr transiciones 
ecológicas más justas. Estas medidas 
deben incluir la protección de las funciones 
sociales y ecológicas del suelo y la vivienda.

Revisar los impuestos locales para generar 
ingresos verdes y adoptar incentivos 
financieros para apoyar las mejoras 
medioambientales procurando no afectar 
negativamente a los grupos desfavorecidos.

Redirigir los flujos de capital actuales y 
futuros hacia infraestructuras urbanas 
resilientes, ya sean nuevas o rehabilitadas 
ȧĨďī�ÐþÐĉĨăďș�ÐĊÐīæòș�ĴīĊĮĨďīĴÐ�ř�ÐÌðťÆðďĮȨȘ�
'ĮĴďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐÅÐĊ�Ìī�ĨīðďīðÌÌ��ăďĮ�ĨīďÆÐ-
sos dirigidos a nivel local y estar orientados 
a los barrios pobres y a las zonas periféricas 
ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ðĊŒÐīĴðī�ăĮ�īīðæÌĮ�ĴÐĊÌÐĊ-
cias de desinversión y desigualdades.

Reconocer el valor añadi-
do de los vínculos sociales 
existentes y de las redes 
de seguridad locales 
que prestan cuidados. 
Promover alianzas con las 
organizaciones de la so-
ciedad civil, los colectivos 
y el sector privado a fin 
de ampliar el acceso a los 
servicios de cuidados y 
mejorar su calidad.  

Utilizar los ingresos locales y movilizar 
los fondos y transferencias nacionales 
para facilitar subvenciones cruzadas 
y promover ciudades y territorios que 
cuidan. Proporcionar ayuda a las perso-
nas que necesitan cuidados y a las per-
sonas cuidadoras, a menudo poco o nada 
remuneradas y que suelen ser mujeres.

Adoptar ìÐīīĉðÐĊĴĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ðĊ-
novadoras para reducir la circulación de 
vehículos privados contaminantes. Com-
plementar estas medidas con inversiones 
en un transporte público más integrado y 
ecológico y en una movilidad suave.

expandir
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5.5  
Principio 5. el compromiso con el 
tiempo: pasado, presente y futuro

La noción de caminos invita inevitablemente a los GLR a replantear sus estrategias e intervenciones de manera que aborden 
los marcos temporales que perduren más allá de los ciclos electorales. Abordar las desigualdades implica reconocer las 
ÌðťÆķăĴÌÐĮ�Ĩī�īÐĮďăŒÐī�ăĮ�ÌðĮĨīðÌÌÐĮ�ķīÅĊĮ�ř�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ÐĊ�ķĊ�ĴīřÐÆĴďīð��ăīæď�Ĩăšď�ř�īÐÆďĊďÆÐī�ăďĮ�ĴðÐĉĨďĮ�
adecuados. Para que realmente prosperen, los caminos hacia la igualdad que se analizan en este informe deben abordar 
ÌÐ�åďīĉ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÆķÐĮĴðďĊÐĮ�īÐăÆðďĊÌĮ�ÆďĊ�Ðă�ĨĮÌďș�Ðă�ĨīÐĮÐĊĴÐ�ř�Ðă�åķĴķīďȘ�

Las desigualdades se han (re)producido durante largos períodos y a través de diferentes historias que sostienen las actuales 
asimetrías de poder, las diferencias estructurales y los patrones de exclusión. Reconocer estos legados históricos 
desiguales es el primer paso crítico para llegar hasta las raíces de las desigualdades. Por lo tanto, es fundamental 
emprender procesos de reparación activa relacionados con las dinámicas de exclusión y opresión creadas y sostenidas por 
las trayectorias coloniales, clasistas, racistas, capacitistas y patriarcales. Para los GLR esto implica, entre otras cosas: (a) 
considerar la distribución históricamente desigual, y en particular entre hombres y mujeres, de la carga de las actividades 
de cuidados, (b) responder a la intersección histórica entre la degradación medioambiental, la extracción insostenible 
de recursos naturales, el colonialismo y las desigualdades sociales, y (c) reparar activamente la distribución desigual de 
las amenazas relacionadas con el clima que afectan a las ciudades, y en particular a los habitantes de los asentamientos 
informales, las personas migrantes y los grupos históricamente marginados.

OĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÆďĊĴÐĉĨďī®ĊÐĮ�ĮÐ�ÅĮĊ�ÐĊ�ÐĮĴĮ�ĴīřÐÆĴďīðĮ�ìðĮĴĐīðÆĮș�ĪķÐ�ĴĉÅðÑĊ�īÐŦÐþĊ�ăĮ�åďīĉĮ�ÐĊ�ĪķÐ�
las diferentes personas y grupos se relacionan con su uso actual del tiempo. Prestar atención al tiempo en el presente 
invita a los GLR a abordar el problema de la pobreza de tiempo y la distribución desigual de la demanda y la escasez 
de tiempo que sufren personas de diferentes géneros, clases, razas, capacidades y edades. A la hora de avanzar hacia 
una mejor conectividad urbana y territorial, los GLR deben prestar especial atención a la forma en que las infraestructuras 
y las inversiones ejercen presión desigual sobre el uso del tiempo en diferentes territorios y grupos sociales. Del mismo 
modo, las intervenciones para promover oportunidades de subsistencia dignas, una vivienda adecuada, más espacio 
público y mejores servicios también deberían permitir un uso más justo del tiempo, especialmente para ciertos grupos 
estructuralmente marginados.

Por último, ăďĮ�:Ot�Įďăď�ĨďÌī®Ċ�ìÆÐī�åīÐĊĴÐ��ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�Įð�ĮďĊ�ķÌÆÐĮ��ă�ìďī�ÌÐ�ĨăĊðťÆī�Ðă�åķĴķīď. Los 
caminos que se han presentado solo serán posibles si se basan en visiones cocreadas y radicales de un futuro sostenible 
y más equitativo, lo que implica que los GLR deben adoptar medidas estratégicas para hacer frente a los problemas 
estructurales anteriormente mencionados, mientras apoyan las prácticas radicales sobre el terreno. La sociedad civil 
organizada y las iniciativas colaborativas están creando alternativas mediante prácticas cotidianas para comunalizar, 
cuidar, conectar, prosperar, renaturalizar y democratizar.��ķĊĪķÐ�ðĮăÌĉÐĊĴÐ�ĨķÐÌĊ�ĨīÐÆÐī�ðĊĮķťÆðÐĊĴÐĮș�Įð�ĮÐ�ĨďřĊ�
ř�ÌðåķĊÌÐĊ�ÌÐÆķÌĉÐĊĴÐș�ĨķÐÌÐĊ�æÐĊÐīī�ĨķĊĴďĮ�ÌÐ�ðĊŦÐŘðĐĊ�ř�ÆďĊĴīðÅķðī��ÆĉÅðďĮ�ÐĮĴīķÆĴķīăÐĮȘ�'Ċ�ďĴīĮ�ĨăÅīĮș�
los GLR pueden impulsar formas de incrementalismo radical y expandirlas, con el tiempo, de manera que transformen las 
visiones locales audaces en futuros más equitativos.



Ƞ�Đĉď�ÅďīÌī�ÌÐ�åďīĉ�
práctica el tiempo 

teniendo en cuenta las 
consideraciones del pasado, 
Ðă�ĨīÐĮÐĊĴÐ�ř�Ðă�åķĴķīď�ÐĊ�
ă�ÆďÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�
ðĉæðĊīðďĮ�ÆďăÐÆĴðŒďĮȟ

Prever procesos de reparación activa 
para los grupos estructuralmente mar-
ginados reconociendo sus reivindica-
ciones en relación con las desigualdades 
históricas en el acceso al suelo, la vivienda 
y los servicios básicos.

Facilitar la multiplicación y la ampliación 
de las iniciativas para proporcionar ac-
ceso equitativo a viviendas colectivas, al 
suelo y a los servicios básicos. Impulsar 
la continuidad y fomentar la expansión de 
las iniciativas que consigan un cambio 
sistémico a lo largo del tiempo y trabajen 
para proporcionar un acceso universal a la 
vivienda y los servicios.

Impulsar y promover el trabajo y los medios 
de subsistencia dignos que sean com-
patibles con las demandas y presiones 
sobre la disponibilidad del tiempo de las 
personas, promoviendo así usos más jus-
tos y equitativos del tiempo y los recursos.

Imaginar y activar interacciones alternati-
vas audaces entre el Estado, la sociedad 
civil y el mercado, concibiendo los bienes 
comunes como principio fundamental 
para avanzar hacia una mayor igualdad.

Comunalizar

Cuidar

Prosperar

democratizar

Proporcionar apoyo a los grupos estruc-
turalmente marginados para que puedan 
ðĉĨăðÆīĮÐ�ÌÐ�åďīĉ�ĮðæĊðťÆĴðŒ�ÐĊ�ăďĮ�
procesos democráticos y participativos, 
que deben ser compatibles con las pre-
siones y demandas de tiempo.

Reconocer y apoyar las diferentes 
innovaciones democráticas que están 
surgiendo en los territorios y vincularlas 
�ĉīÆďĮ�ăÐæăÐĮș�ĨďăòĴðÆďĮ�ř�ÌÐ�ĨăĊðť-
cación que puedan servirles de base y 
expandirlas en el tiempo. Ello debería 
conseguir que los sistemas democráti-
cos sean más sólidos y resistentes a los 
cambios asociados a los ciclos políticos.

Implementar mecanismos que fomenten la colaboración a diferentes escalas para prever futuros alternativos. Los retos del futuro requieren reformas estructurales a diferentes escalas. Las crisis 
estructurales exigen respuestas e imaginarios colectivos a diferentes escalas.

Introducir mecanismos a diferentes escalas para impulsar e incrementar las prácticas locales de transformación radical. Las iniciativas locales que contribuyen al avance de la igualdad deben 
ðĉĨķăĮīĮÐș�ÐŘĨĊÌðīĮÐ�ř�ĉķăĴðĨăðÆīĮÐ�Ĩī�ăÆĊšī�ĨķĊĴďĮ�ÌÐ�ðĊŦÐŘðĐĊ�ÌÐ�ÆĉÅðď�ÐĮĴīķÆĴķīă�ř�ÆďĊĮÐæķðī�åķĴķīďĮ�ķīÅĊďĮ�ĉ®Į�þķĮĴďĮȘ�

Contribuir a cambiar las tendencias de desarrollo desigual en territorios espacialmente enclavados, que suelen ser consecuencia de trayectorias de desigualdad a largo plazo. Ello requiere la creación 
de una visión nacional compartida para la cohesión territorial y programas regionales estratégicos centrados en las regiones marginadas. 

Conectar

renaturalizar

Mejorar la conectividad física y digital 
a través de la promoción de barrios 
funcionalmente mixtos y ciudades 
pluricéntricas y compactas con el fin 
de reducir la necesidad de desplazarse 
y responder a las diversas necesidades 
de tiempo en relación con el trabajo y la 
prestación de cuidados.

Concebir modelos económicos alterna-
tivos que permitan un futuro sostenible, 
priorizando enfoques como los modelos 
de economía social, solidaria, verde y 
circular que promuevan una nueva rela-
ción con recursos como los residuos, la 
energía, los alimentos y el tiempo.

Comprometerse y promover políticas 
antidiscriminatorias que aborden las 
desigualdades a largo plazo, que suelen 
estar arraigadas espacial y culturalmen-
te en los territorios, las instituciones y las 
prácticas sociales y culturales. 

Promover cambios rápidos y transfor-
madores en las relaciones entre las 
ciudades y la naturaleza�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�
interrumpir las dependencias existentes 
y los procesos de carbonización, degra-
dación ambiental y explotación.

Promover un acceso asequible e inclusivo 
al transporte público y a la infraestructura 
digital para superar la fragmentación ur-
bana y hacer frente a las desigualdades 
en el uso del tiempo, especialmente para 
quienes viven en zonas marginadas o mal 
comunicadas.

Responder a la intersección histórica 
entre la degradación medioambiental, 
la extracción insostenible de recursos 
naturales y las desigualdades sociales, 
abordando la distribución desigual de 
los riesgos relacionados con el clima 
en las ciudades y los territorios.

Reforzar las iniciativas locales de manera 
que produzcan un cambio sostenible a 
lo largo del tiempo para promover el 
incrementalismo radical apoyando las 
acciones de renaturalización lideradas 
por la comunidad.

Promover políticas que reconozcan y 
redistribuyan las responsabilidades de 
cuidado y traten de abordar la distribu-
ción históricamente desigual de la car-
ga asociada a la prestación de cuidados.

Desarrollar programas y políticas que 
compartan las responsabilidades en la 
prestación de cuidados y que tengan 
en cuenta las desigualdades en el uso 
del tiempo de las personas. Estos pro-
gramas deberían proporcionar políticas 
concretas con implicaciones para el uso 
del tiempo desde una perspectiva de 
género, reforzando las capacidades de 
las personas para salir de las trampas de 
la pobreza.

Reimaginar un nuevo contrato social en 
el que las esferas reproductiva y produc-
tiva de la vida estén mejor integradas. 
Avanzar en la prestación de servicios 
urbanos de forma que sean compati-
bles con los diversos usos del tiempo y 
que tengan en cuenta la organización del 
ciclo de las tareas de cuidados.

Promover planes de movilidad e infraes-
tructuras limpias, activas e inclusivas 
que tengan en cuenta las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones actuales 
y futuras.

expandir
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6 Conclusiones

Las desigualdades son uno de los problemas más 
graves de nuestro tiempo. A pesar del compromiso 
adoptado en 2015 por la comunidad internacional, a 
través de la Agenda 2030, de «erradicar la pobreza en 
todas sus formas y dimensiones» y de «combatir las 
desigualdades dentro de los países y entre ellos», las 
desigualdades siguen creciendo. Las desigualdades 
extremas aumentan, dividiendo y fragmentando a las 
comunidades, amenazando la convivencia social y soca-
ŒĊÌď�ă�ÌÐĉďÆīÆð�ř�ă�ÆďĊťĊš�ÐĊ�ăĮ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�
públicas.

Abordar las desigualdades es urgente.�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�
condición previa para combatir las crisis sociales que 
ÐŘÆÐīÅĊ�ăďĮ�ÆďĊŦðÆĴďĮ�ř�ă�ŒðďăÐĊÆðș�Ĩī�æīĊĴðšī�
transiciones justas y ecológicas que hagan frente a la 
emergencia climática, para responder a la creciente 
complejidad de los procesos migratorios, y para hacer 
frente al impacto desigual que tienen en nuestras socie-
dades las crisis como la de la COVID-19. En resumen, a 
pesar del aumento de la riqueza mundial, las desigual-
dades siguen siendo uno de los mayores obstáculos 
para asegurar el bienestar y garantizar una vida digna 
para todos y todas. �ďĉÅĴðīăĮ�ÌÐ�ĉĊÐī�ÐťÆš�
depende de las opciones políticas que se tomen, lo 
que resulta esencial si queremos alcanzar el pleno 
respeto y el cumplimiento de una noción ampliada 
de los derechos humanos.

Las desigualdades están siempre presentes en los 
espacios en los que viven las personas. Modeladas 
por las macrodinámicas estructurales, las desigual-
ÌÌÐĮ�ĮÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ�ÐĊ�Ðă�ĴÐþðÌď�ķīÅĊď�ř�ĴÐīīðĴďīðăș�
en los barrios pobres, en las ciudades estancadas y 
en las regiones marginadas. Eso significa que la 
ÆďĊťæķīÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�åķĴķīď�ĉ®Į�ðæķăðĴīðďș�þķĮĴď�ř�
ĮďĮĴÐĊðÅăÐ�īÐĪķðÐīÐ�ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ř�ĨďăòĴðÆĮ�ăďÆăÐĮȘ�
Los GLR deben liderar estas iniciativas. TďÌðťÆī�
las tendencias estructurales que configuran las 

desigualdades (económicas, sociales, culturales y de 
gobernanza) requiere acciones que suelen ir más allá 
de las competencias y responsabilidades de los GLR. 
wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�:Ot�ĴðÐĊÐĊ�Ðă�ÌÐÅÐī�ÌÐ�ĉďŒðăðšī�ĴďÌ�
su capacidad para hacer frente a las manifestaciones 
de las desigualdades, así como poner todo su empeño 
en revertir las dinámicas que han originado estas 
desigualdades.

O�ðæķăÌÌ�ĮðæĊðťÆ�ĉķÆìď�ĉ®Į�ĪķÐ�ăďæīī�ķĊ�ÌðĮĴīð-
bución más justa de la riqueza. Una noción ampliada y 
polifacética de la igualdad es fundamental para aplicar 
Ðă�ÐĊåďĪķÐ�ÌďĨĴÌď�Ĩďī�ăďĮ�Z#w�ř�ďĴīďĮ�ĉīÆďĮ�ðĊĴÐī-
nacionales. El informe GOLD VI también ha optado por 
esta noción ampliada. La lucha por la igualdad exige 
combatir el carácter interseccional y multidimen-
sional de las desigualdades urbanas y territoriales, 
que tienden a agravarse y exacerbarse mutuamente. 
}ă�ř�Æďĉď�ĮÐ�ì�ÆďĉÐĊĴÌď��ăď�ăīæď�ÌÐă�ðĊåďīĉÐș�ÐĮĴ�
tarea requiere iniciativas que hagan avanzar al menos 
cuatro dimensiones de la igualdad: una distribución más 
justa de las condiciones materiales para el bienestar, el 
reconocimiento recíproco de las múltiples identidades 
sociales, así como de su intersección, la participación 
política paritaria en procesos de toma de decisiones 
inclusivos y democráticos, y la solidaridad y el cuidado 
mutuo compartiendo las responsabilidades entre los 
ciudadanos y ciudadanas, y entre estos y la naturaleza.

GOLD VI se ha desarrollado como un esfuerzo colectivo 
Ĩī�ðÌÐĊĴðťÆī�ř�ÆďĨīďÌķÆðī�ÆĉðĊďĮ�ÌÐ�ÆÆðĐĊ��ĴīŒÑĮ�
de los cuales los GLR, trabajando en colaboración con 
la sociedad civil, otros actores y distintos niveles de 
gobierno, puedan generar trayectorias alternativas 
de desarrollo. Ningún nivel de gobierno, ni ningún 
actor, puede afrontar estos retos por sí solo. Cons-
cientes de la compleja naturaleza multisectorial 
de las respuestas necesarias, se han debatido 
seis caminos que buscan romper con las acciones 
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aisladas: Comunalizar, Cuidar, Conectar, Renaturalizar, 
Prosperar y Democratizar.�wďĊ�ĴīřÐÆĴďīðĮ��ĴīŒÑĮ�
de las cuales es posible avanzar hacia un futuro más 
igualitario y fomentar las sinergias entre instituciones 
y comunidades. Proponen iniciativas políticas y de 
ĨăĊðťÆÆðĐĊ�ÅĮÌĮ�ÐĊ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�ÆďĊÆīÐĴĮ�ĪķÐ�
ya han desencadenado un cambio transformador en 
ÆðķÌÌÐĮ�ř�īÐæðďĊÐĮ�ÌÐ�ĴďÌď�Ðă�ĉķĊÌďȘ�wďĊ�ðĊðÆðĴðŒĮ�
acumulativas y complementarias que apuntan a revertir 
la tendencia al aumento de las desigualdades. Juntas, 
ĨķÐÌÐĊ�řķÌī��ăďæīī�ĨķĊĴďĮ�ÌÐ�ðĊŦÐŘðĐĊș��ĨīĴðī�ÌÐ�
los cuales estas acciones ya no son iniciativas puntuales 
sino marcadores de cambio estructural en el camino 
hacia sociedades y territorios más igualitarios.  

Los cinco principios clave que se analizan en este 
ÆĨòĴķăď�ťĊă�ĮďĊȚ�

 ° un enfoque basado en los derechos; 

 ° formas alternativas de concebir y gestionar el 
espacio; 

 ° una nueva cultura de gobernanza local; 

 ° ă�ÅĸĮĪķÐÌ�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�ÌÐÆķÌ�řș�ÐĊ�ĉķÆìďĮ�
países, una revisión de la actual arquitectura de 
inversión; y 

 ° un abordaje práctico del tiempo. 

Estos cinco principios aportan un marco normativo 
común y una visión integrada que aglutina los dife-
rentes caminos para impulsar un esfuerzo colectivo y 
conseguir ciudades y territorios más igualitarios. Esto 
es fundamental si la humanidad tiene como objetivo, 
entre otros: (a) mejorar las condiciones de vida en los 
asentamientos informales, (b) proporcionar acceso 
a una vivienda, agua y saneamiento adecuados a 
miles de millones de personas, (c) garantizar cuidados 
adecuados y servicios sociales para las personas más 
necesitadas, y proteger a los que cuidan de otros, 
(d) facilitar un trabajo digno, medios de movilidad y 
de conexión para todos, así como oportunidades y 
medios de subsistencia, (e) detener la degradación 
del medioambiente y aliviar la emergencia climática, 
sin trasladar la carga de este objetivo a las personas 
más vulnerables, y (f) luchar contra todas las formas de 
discriminación teniendo en cuenta la interseccionalidad 
de las formas estructurales de opresión.

Esta es la base de una democracia participativa diná-
mica que renueve el contrato social y siente las bases de 
un Pacto para el Futuro que establezca como principio 
básico la noción de cuidar a las personas, el planeta y 
el gobierno.

Las experiencias de los GLR y de los grupos de la 
sociedad civil que se analizan a lo largo del informe 
han demostrado el poder de la acción colectiva, que 
permite avanzar en los diferentes caminos hacia la 
igualdad. Para conseguirlo, en primer lugar, aceptan 
la diversidad de los actores implicados y, en segundo 
lugar, crean alianzas locales sólidas y se compro-
meten con los movimientos sociales y las iniciativas 
ÆďĉķĊðĴīðĮȘ�}ĉÅðÑĊ�ĴīÅþĊ�Ĩī�ăÆĊšī�ĮķĮ�
objetivos tomando decisiones políticas que convierten 
la agenda de la igualdad en el pilar central del desa-
rrollo urbano y territorial sostenible. Unas alianzas 
locales fuertes pueden transformar la gobernanza 
multinivel y hacer que sea más colaborativa y capaz 
de impulsar la ampliación de las innovaciones locales 
para proteger, de este modo, los bienes comunes y los 
ecosistemas. Estos compromisos políticos pueden 
ponerse en práctica imaginando futuros alternativos, 
más sostenibles y más justos; replanteando la gober-
ĊĊš�ř�ăĮ�ťĊĊšĮț�īÐÆďĊďÆðÐĊÌď�ăĮ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ř�
aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas y de los 
grupos con identidades diferentes; centrándose en 
los derechos y ampliándolos, y en general actuando 
de forma estratégica para promover transformaciones 
locales y estructurales.

O�ÆďĊĮÐÆķÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�åķĴķīď�ĉ®Į�ðæķăðĴīðďș�ĨÆòťÆď�
y sostenible solo será posible a través de la colabora-
ción, de una visión colectiva y de acciones que movi-
licen el conjunto de  fuerzas de nuestras comunidades.
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Capítulo 7
Notas de la infografía

(a) Aq��ș�ȹwķĉĉīř�åďī�qďăðÆřĉāÐīĮȺș�ÐĊ��ăðĉĴÐ��ìĊæÐ�ǡǟǡǠ�}ìÐ�qìřĮðÆă�wÆðÐĊÆÐ��ĮðĮȘ��ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå��ďīāðĊæ�:īďķĨ�A�Ĵď�ĴìÐ�wðŘĴì�
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Changeș�ÐÌȘ��ăÑīðÐ�TĮĮďĊȭ#ÐăĉďĴĴÐ�ř�qĊĉď�¢ìð�ȧAĊĴÐīæďŒÐīĊĉÐĊĴă�qĊÐă�
on Climate Change, 2021).

(b) IPCC, «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability», 2022, 36-183, https://bit.ly/3xNW3p6. 

(c) IPCC, 6, 23-24, 27.

(d) IPCC, 6-29.

(e) IPCC, 6-26.

(f) IPCC, 6-29.

(g) ZU�ș�ȹ}ìÐ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�:ďăĮ�tÐĨďīĴȺș�ǡǟǡǠș�https://bit.ly/39lBreP. 

(h) ONU.

(i) IPCC, «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability», 6-96.

(j) IPCC, «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» Key measures for cities.

(k) Tīā�wœðăăðĊæ�ÐĴɁăȘș�ȹ}ìÐ��ÐðæìĴ�ďå��ðĴðÐĮȘ�tÐĮďķīÆÐ�tÐĪķðīÐĉÐĊĴĮ�ďå�9ķĴķīÐ��īÅĊðšĴðďĊȺ�ȧUðīďÅðș�ǡǟǠǧȨș�https://bit.ly/39b2NUq.

Referencias

�æÝĊÆð�Ìȸ'Æďăďæð��īÅĊ�ÌÐ��īÆÐăďĊȘ�ȹwķĨÐīðăăÐĮȺș�ǡǟǡǟȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧĪǣt>w.

�æÝĊÆð�ÌÐ�wăķĴ�qĸÅăðÆ�ÌÐ��īÆÐăďĊȘ�ȹwķĨÐīðăăÐĮȺȘ�Salut als carrers, 2021. https://bit.ly/3MuGes0.

�ðÆìðș��U��'ș�:ÐĊÐīăðĴĴ�ÌÐ��ĴăķĊřș�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�ďå�ZĊĴīðďș�:ďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�Ìķ�sķÑÅÐÆș�:ďŒÐīĊď�Ìď�'ĮĴÌď�ÌÐ�wÃď�qķăďș�ř�:ĊæœďĊ�
qīďŒðĊÆÐȘ�ȹ:īďķĨ�ďå�OÐÌðĊæ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ĴďœīÌ��ðÆìð��ðďÌðŒÐīĮðĴř�}īæÐĴĮȺș�ǡǟǡǡȘ�https://bit.ly/3OL8hFK.

�þķĊĴĉÐĊĴ�ÌÐ��īÆÐăďĊȘ�ȹwķĨÐīðăă��īÆÐăďĊȺș�ǡǟǡǡȘ�https://bit.ly/3vEgD9f.

ȰȰȰȘ�ȹ�īÐ�ĮķĨÐīÅăďÆāĮ�īÐÆďæĊðĮÐÌ�åďī�ĴìÐðī�ÆďĉĨīÐìÐĊĮðŒÐ�ĮĮðĮĴĊÆÐȺȘ�Info Barcelona, 2020. https://bit.ly/3vKdgO4.

�ăăÐĊș��ÌīðĊȘ�ȹUŒðæĴðĊæ�ĮĴðæĉ�Ĵìīďķæì�ÐŒÐīřÌř�ÆðĴřȭĉāðĊæȚ�:ÐĊÌÐīÐÌ�ĴīþÐÆĴďīðÐĮș�ĨďăðĴðÆĮ�ĊÌ�ďķĴÆďĉÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�ĨÐīðĨìÐīř�ďå�OðĉȺȘ�
Urban Studies 59, n.o 3 (2022): 490–508.

�ăăÐĊș��ÌīðĊș�ř�LÐÅ��īķæĉĊĊȘ�ȹ�ÆìðÐŒðĊæ��īÅĊ�}īĊĮåďīĉĴðďĊȚ�9īďĉ��ðĮðďĊĮ�Ĵď�qĴìœřĮȺȘ�'Ċ�GEO for Cities - Towards Green and Just 
Cities, editado por PNUMA y ONU-Habitat, 95-124. ONU-Habitat, 2021. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢN}ǡwU.

�ăăÐĊș��ÌīðĊș�Oðš�:īðŨĊș�ř��ĮĮðÌř�LďìĊĮďĊȘ�Environmental Justice and Urban Resilience in the Global SouthȘ�UķÐŒ��ďīāȚ�qăæīŒÐ�
Macmillan, 2017.

�ăăÐĊș�qÐĴÐī�TȘ�ȹ�ðĴðÐĮ�ĊÌ�tÐæðďĊĮ�Į�'ŒďăķĴðďĊīř��ďĉĨăÐŘ�wřĮĴÐĉĮȺȘ�Journal of Geographical Systems 4, n.o 1 (1995): 103-30.

Almansi, Florencia. «Regularizing land tenure within upgrading programmes in Argentina; the cases of Promeba and Rosario Hábitat». 
Environment and Urbanization 21, n.o 2 (2009): 389–413.

�ĊæķÐăďŒĮāðș�AĮÅÐăăÐȘ�ȹ�īÅĊ�:īÐÐĊðĊæ�ĊÌ�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ�sķĊĴðĴĴðŒÐ�'ŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�ǡǧ�:ăďÅă�UďīĴì��ðĴðÐĮȺș�ĮȘɁåȘ

�ĊæķÐăďŒĮāðș�AĮÅÐăăÐș��ĊĊ�OðŒð��īĊÌș�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�'ĮĴÐŒÐ��ďīÅÐīș�qĊæðďĴ�NďĴĮðăș�LķĮĴðĊ�wĴÐðăș�TÐăðĮĮ�:īÆðȭOĉīÆș�ÐĴɁăȘ�
ȹ'ŘĨĊÌðĊæ�ĴìÐ��ďķĊÌīðÐĮ�ďå�LķĮĴðÆÐ�ðĊ��īÅĊ�:īÐÐĊðĊæ�wÆìďăīĮìðĨȚ�}ďœīÌ�Ċ�'ĉĊÆðĨĴďīřș��ĊĴðĮķÅďīÌðĊĴðďĊș�AĊĴÐīĮÐÆĴðďĊăș�ĊÌ�
Relational Approach». Annals of the American Association of Geographers 110, n.o 6 (2020): 1743-69.

�ĊæķÐăďŒĮāðș�AĮÅÐăăÐș�ř�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřȘ�The Green City and Social Injustice: 21 Tales from North America and Europe. Londres: Routledge, 
2022.

ȰȰȰȘ�ȹ}ìīÐÐ�>ðĮĴďīðÐĮ�ďå�:īÐÐĊðĊæ�ĊÌ��ìðĴÐĊÐĮĮ�ðĊ��ĉÐīðÆĊ��ðĴðÐĮȺȘ�Frontiers in Ecology and Evolution 9 (2021): 621783.

�ĊæķÐăďŒĮāðș�AĮÅÐăăÐș�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�ř��ĊĊ�OðŒð��īĊÌȘ�ȹ9īďĉ�ăĊÌĮÆĨÐĮ�ďå�ķĴďĨð�Ĵď�ĴìÐ�ĉīæðĊĮ�ďå�ĴìÐ�æīÐÐĊ�ķīÅĊ�ăðåÐȺȘ�City 22, n.o 3 
(2018): 417-36.

�ĊæķÐăďŒĮāðș�AĮÅÐăăÐș�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�TÐăðĮĮ�:īÆðȭOĉīÆș�>ÐăÐĊ��ďăÐș�ř�>ĉðă�qÐīĮăăȘ�ȹUÐœ�ĮÆìďăīăř�ĨĴìœřĮ�ďĊ�æīÐÐĊ�
æÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ��ìĴ�ÌďÐĮ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ȷæīÐÐĊ�ĴķīĊȸ�ĉÐĊ�ĊÌ�œìÐīÐ�ðĮ�ðĴ�æďðĊæȟȺ�Progress in Human Geography 43, n.o 6 (2019): 1064–1086.

https://bit.ly/3xNW3p6
https://bit.ly/39lBreP
https://bit.ly/39b2NUq


bibliograFía

475

�ĊæķÐăďŒĮāðș�AĮÅÐăăÐș��ăī�Aīš®Åăȭ¢ķīðĴș�ř�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřȘ�ȹ:īÅÅÐÌ��īÅĊ�OĊÌĮÆĨÐĮȚ�wďÆðďȭĮĨĴðă�}ÐĊĮðďĊĮ�ðĊ�:īÐÐĊ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�
Planning in Medellín». International Journal of Urban and Regional Research 43, n.o 1 (2019): 133-56.

Arnold, Pierre, y Nina Quintas. «Global study: community-led housing in the COVID-19 context», 2020. https://bit.ly/37bV4ER.

�ĮĉÅăÐ�:ÐĊÐīă�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮȘ�tÐĮďăķÆðĐĊ��ȥt'wȥǦǟȥǠȘ�}īĊĮåďīĉī�ĊķÐĮĴīď�ĉķĊÌďȚ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�
wďĮĴÐĊðÅăÐ�ȧǡǟǠǤȨȘ�https://bit.ly/3H8esC1.

AUDIAR Rennes. «Modélisation des trames vertes et bleues». Rennes, 2020. https://bit.ly/3KhJzt9.

ȰȰȰȘ�ȹw�ď}�Ìķ�qřĮ�ÌÐ�tÐĊĊÐĮ�ȭ�}ÅăÐķ�ÌÐ�ÅďīÌȺȘ�tÐĊĊÐĮș�ǡǟǡǟȘ�https://bit.ly/3EMDyDu.

Banco Mundial. «City Climate Finance Gap Fund». Brief, 2021. https://bit.ly/38nVBE5.

�īĐș�9īĊÆÐĮÆș��ĉăð��ăÌÐīĐĊȭ�īæÐăðÆìș�LďìĊĊÐĮ�OĊæÐĉÐřÐīș�ř�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřȘ�ȹ�ĊÌÐī�ďĊÐ�ÆĊďĨřȟ��ĮĮÐĮĮðĊæ�ĴìÐ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊă�
ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�þķĮĴðÆÐ�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�ďå�ĮĴīÐÐĴ�ĴīÐÐ�ÅÐĊÐťĴĮ�ðĊ��īÆÐăďĊȺȘ�Environmental Science & Policy 102 (2019): 54-64.

�ÐĴăÐřș�}ðĉďĴìřȘ�Biophilic Cities. Integrating Nature into Urban Design and Planning. Washington, DC: Island Press, 2010.

�ďďĊÐș��ìīðĮĴďĨìÐī�:Șș�:ÐďååīÐř�OȘ��ķÆāăÐřș�LȘ�TďīæĊ�:īďŒÐș�ř��ìďĊ�wðĮĴÐīȘ�ȹqīāĮ�ĊÌ�qÐďĨăÐȚ��Ċ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�LķĮĴðÆÐ�AĊĪķðīř�ðĊ�
Baltimore, Maryland». Annals of the Association of American Geographers 99, n.o 4 (2009): 767-87.

�ďďĊÐș��ìīðĮĴďĨìÐī�:Șș�Tīř�OȘ��ÌÐĊĮĮďș�LȘ�TďīæĊ�:īďŒÐș�NðīĮĴÐĊ�wÆìœīšș�ř�:ÐďååīÐř�OȘ��ķÆāăÐřȘ�ȹOĊÌĮÆĨÐș�ŒÐæÐĴĴðďĊ�
characteristics, and group identity in an urban and suburban watershed: why the 60s matter». Urban Ecosystems 13 (2010): 255–271.

Brenner, Neil. AĉĨăďĮðďĊĮȥ'ŘĨăďĮðďĊĮȚ�}ďœīÌĮ��wĴķÌř�ďå�qăĊÐĴīř��īÅĊðšĴðďĊ. Berlín: Jovis Verlag, 2014.

�ķăāÐăÐřș�>īīðÐĴș�:īÐĴì��ȘwȘ�'ÌœīÌĮș�ř�wī�9ķăăÐīȘ�ȹ�ďĊĴÐĮĴðĊæ�ÆăðĉĴÐ�þķĮĴðÆÐ�ðĊ�ĴìÐ�ÆðĴřȚ�'ŘĉðĊðĊæ�ĨďăðĴðÆĮ�ĊÌ�ĨīÆĴðÆÐ�ðĊ�ķīÅĊ�
climate change experiments». Global Environmental Change 25, n.o 1 (2014): 31-40.

�ǣǟ��ðĴðÐĮȘ�ȹ:īÐÐĊ�ɪ�LķĮĴ�tÐÆďŒÐīř��æÐĊÌȺȘ��ìĴ�œÐ�Ìďș�ǡǟǡǡȘ�https://bit.ly/3vDDn9C.

ȰȰȰȘ�ȹ�ĉďþ�'ĮĴĴÐȚ�UðīďÅð�}ķīĊĮ�ZīæĊðÆ��ĮĴÐ�AĊĴď��ăÐĊ�'ĊÐīæř��ðďæĮȺȘ��ĮÐ�wĴķÌðÐĮș�ǡǟǠǨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāÆķřìĪ.

Cabannes, Yves. «Contribution of Participatory Budgeting to provision and management of basic services: Municipal practices and 
ÐŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�ĴìÐ�ťÐăÌȺȘ�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǣȘ�https://bit.ly/3MwMrE4.

�ÅĊĊÐĮș��ŒÐĮș�ř��īÅī�OðĨðÐĴšȘ�ȹ}ìÐ�ÌÐĉďÆīĴðÆ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�ĨīĴðÆðĨĴďīř�ÅķÌæÐĴðĊæ�q#9�OďæďȺȘ�Ow'�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�ďå�AĊĴÐīĊĴðďĊă�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ďīāðĊæ�qĨÐī�wÐīðÐĮȘ�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǤȘ�https://bit.ly/3OGmrrM.

�ăÌÐīĐĊȭ�īæÐăðÆìș��ĉăðș�wĴÐåĊð��ÐĊÐĴĴðș�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�LďìĊĊÐĮ�OĊæÐĉÐřÐīș�ř�9īĊÆÐĮÆ��īĐȘ�ȹ}īÆðĊæ�ĊÌ�
building up environmental justice considerations in the urban ecosystem service literature: A systematic review». Landscape and Urban 
Planning 214 (2021): 104130.

Carrión, Valeria, y Juan Carlos Uribe. «Building Resilience with Nature: Restoring ecosystems and communities through public policies». 
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

�:O��9ďīď�ÌÐ�ăĮ�tÐæðďĊÐĮȘ�ȹwĉīĴ�}ÐīīðĴďīðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ��īÅĊ�'īȺȘ��īÆÐăďĊș�ǡǟǡǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZŘŒ�:¢.

Chapuis, Jean-Yves. Rennes, La Ville Archipel. Entretiens Avec Jean Viard. Rennes: Librairie Durance, 2013.

City of Johannesburg. «Inclusionary Housing Incentives, Regulations and Mechanisms ». Johannesburgo, 2018. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāðwǥtO.

Clos, Joan. «Introduction». En The Quito Papers and the New Urban Agenda, editado por ONU-Habitat. Londres: Routledge, 2018.

�ďÐăìďș�NīðĊȘ�ȹ�ðÉīĮș��īĴðĮĊă�9ðĮìÐīĉÐĊș�ĊÌ�:ķīĊð�TȸÅř®ȸĮ�ĴÐīīðĴďīðÐĮ�ÅÐĴœÐÐĊ�qīďĴÐÆĴÐÌ��īÐĮ�ĊÌ�qīĊæķȸĮ�qďīĴȺȘ�
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

CoHabitat. «Karise Permatopia», 2020. https://bit.ly/3xYBBmh.

�ďăÐș�>ÐăÐĊș�:ăð�wìďāīřș�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș��īĉÐĊ�qÑīÐšȭÌÐăȭqķăæīș�LďīÌð��ăďĊĮďș�ř�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðȘ�ȹ�Ċ�>ÐăĴìř��ðĴðÐĮ�ÅÐ�ĉÌÐ�
īÐăăř�ìÐăĴìřȟȺ�The Lancet Public Health 2, n.o 9 (2017): 394-95.

�ďăÐș�>ÐăÐĊ��ȘwȘș�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�TÐăðĮĮ�:īÆðȭOĉīÆș��īĉÐĊ�qÑīÐšȭÌÐăȭqķăæīș�:ăð�wìďāīřș�ř�TīæīðĴ�
}īðæķÐīďȭTĮȘ�ȹ�ÌĨĴðĊæ�ĴìÐ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�īðĮā�ĴīĊĮðĴðďĊ�ĴìÐďīř�åďī�ķīÅĊ�ìÐăĴì�ðĊÐĪķðĴðÐĮȚ��Ċ�ďÅĮÐīŒĴðďĊă�ĮĴķÌř�ÐŘĉðĊðĊæ�ÆďĉĨăÐŘ�
ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�īðĮāĮÆĨÐĮ�ðĊ�ĮÐŒÐĊ�ĊÐðæìÅďīìďďÌĮ�ðĊ�:ăďÅă�UďīĴì�ÆðĴðÐĮȺȘ�Social Science & Medicine 277 (2021): 113907.

�ďĉÐăăðș�}ìðĮș�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș�ř�'īðÆ��ìķȘ�ȹwďÆðďȭĮĨĴðă�ăÐæðÅðăðĴřș�ÌðĮÆðĨăðĊÐș�ĊÌ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�Ĵìīďķæì�åŒÐă�ķĨæīÌðĊæ�ðĊ�tðď�ÌÐ�
Janeiro». City 22, n.o 5-6 (2018): 633-56.

�īðĨĨș�TďĊðÆș�'ťĮðď�wďăššďș�#ðÐæď�:ķðššīÌðș�9Åðď�TďĊåďīĴðȭ9Ðīīīðďș�9īĊÆÐĮÆď�UðÆďă�}ķÅðÐăăďș�ř��ÌīðĊ�OÐðĨȘ�ȹ9ďďÌ�ĮřĮĴÐĉĮ�īÐ�
responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions». Nature Food 2 (2021): 198–209.

�ķīīðÐș�qķă�NăķæĉĊȘ�ȹ��tÐĮďķīÆÐ�9ăďœ�}řĨďăďæř�ďå��åīðÆĊ��ðĴðÐĮȺȘ�wĴÐăăÐĊÅďĮÆì��ĊðŒÐīĮðĴřș�ǡǟǠǤȘ�https://bit.ly/3MlwLmX.

#ȸ�ĉďķīș��ìīðĮĴďĨìÐī��īÐĊș�9ÐĉāÐ�tÐðĴĮĉș�:ðďŒĊĊð��ðďÆÆìðș�wĴÐĨìĊ��īĴìÐăș��ķīā�:ļĊÐīăĨș�Nīăȭ>ÐðĊš�'īÅș�>ÐăĉķĴ�>ÅÐīăș�ř�9ÐăðŘ�
Creutzig. «Future urban land expansion and implications for global croplands». Proceedings of the National Academy of Sciences 114, n.o 34 
(2016): 8939-44.

#ðĮș�wďĊð�TīðȘ�ȹ}ìÐ�TķĊðÆðĨă��ĮĴÐ�ĊÌ��ðĴðšÐĊĮìðĨ�9ďīķĉȚ���qăĴåďīĉ�åďī�wďÆðă�AĊÆăķĮðďĊ�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴðďĊȺȘ��A':Z�qďăðÆř��īðÐåș�
2011. https://bit.ly/3rO64Q4.



bibliograFía

476 iNForme gold Vi

#ðĮș�wďĊð�Tīðș�tðÆīÌď��ÅķĮĮåřș�LķăðĊ�:ďĊÉăŒÐĮș�ř�LďÃď�qÐÌīď�TīĴðĊĮȘ�ȹAĉĨÆĴĮ�ďå�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�qĊÌÐĉðÆ�ďĊ�AĊÆăķĮðŒÐ�tÐÆřÆăðĊæ�
in Brazil», 2020. https://bit.ly/3vMGnAe.

#ďďăðĊæș�wīìȘ�ȹ'ÆďăďæðÆă�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ���tÐĮÐīÆì��æÐĊÌ�'ŘĨăďīðĊæ�LķĮĴðÆÐ�ðĊ�ĴìÐ��ðĴřȺȘ�International Journal of Urban and Regional 
Research 33, n.o 3 (2009): 621-39.

'ķīďìÐĴ�ɪ�qďœÐīȘ�ȹ'ÆďȭŒðăăæÐ�ȵqÐīĉĴďĨðȶ�īďăăðĊæ�ďķĴ��ĮķĮĴðĊÅăÐ�åķĴķīÐȺȘ��ĮÐ�wĴķÌřș�ǡǟǠǦȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢī}Æ�šī.

'ŘĨĴ�ðĊ�#ÐĊĉīāȘ�ȹAĊĴÐīŒðÐœ�œðĴì�NÐĊĊÐĴ�åīďĉ�NīðĮÐ�qÐīĉĴďĨðȺș�ǡǟǠǦȘ�https://bit.ly/3KexwfV.

Faburel, Guillaume. Les métropoles barbares : démondialiser la ville, désurbaniser la terre. París: Le Passager Clandestin, 2019.

Garcia-Chueca, Eva, y Lorenzo Vidal. Advancing Urban Rights: Equality and Diversity in the CityȘ�TďĊĴīÐăȚ��ăÆā�tďĮÐ��ďďāĮș�ǡǟǡǡȘ

García Chueca, Eva. «Right to the City». Documento Político del Derecho a la Ciudad para el Congreso de CGLU 2019, 2019.  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ¢ĉìĊìǣ.

Gehl, Jan. Cities for People. Washington, DC: Island Press, 2010.

:ÐĊÐīăðĴĴ�ÌÐ��ĴăķĊřȘ�ȹ¢ďĊ�ÌÐ��þĮ�'ĉðĮðďĊÐĮ�ȧ¢�'Ȩ�tďĊÌĮ�ÌÐ��īÆÐăďĊȺȘ�UďĴòÆðĮș�ǡǟǡǡȘ�https://bit.ly/3xNH3rW.

González, Gustavo. «Parque Las Vegas». Archivo BAQ, 2018. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨìǧ}ǤL.

:ďķăÌș�NÐĊĊÐĴì��Șș�ř�}ĉĉř�OȘ�OÐœðĮȘ�:īÐÐĊ�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ��īÅĊ�ĮķĮĴðĊÅðăðĴř�ĊÌ�ĴìÐ�ĮĴīķææăÐ�åďī�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�þķĮĴðÆÐ. Londres: 
Routledge, 2017.

Growing Up Boulder. «15-Minute Neighborhoods». Boulder, 2015. https://bit.ly/398GcYt.

:ķÑĊÐĴĴÐș�OďķðĮÐȘ�ȹtďĮīðďș��īæÐĊĴðĊ�Ȱ���ÆðĴř�ìďďāÐÌ�ďĊ�ķīÅĊ�åīĉðĊæȺȘ�A#t���ĮÐ�wĴķÌřș�ǡǟǠǟȘ�https://bit.ly/3Lg6IgI.

Habitat International Coalition. «Reviving Urban Agriculture». Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

>þÐīș�TīĴÐĊș�qÐĴÐī�qÐăšÐīș�TīĴūĊ��Ċ�ÌÐĊ�>ķīāș��ìīðĮ�}ÐĊ�#ĉș�ř�#œðĊ��ķðĴÐăīȘ�Neighbourhoods for the Future: A Plea for a Social and 
Ecological UrbanismȘ��ĉĮĴÐīÌĉȚ��ăðš�}īĊÆðĴřș�ǡǟǡǡȘ

>ÐřĊÐĊș�Uðāș�Tīð�Nðāș�ř�'īðā�wœřĊæÐÌďķœȘ�In the Nature of Cities. Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism. Londres: 
Routledge, 2006.

>ďÌĮďĊș�TðāÐș�wðĉďĊ�TīŒðĊș��ăāÐ�tďÅðĊĮďĊș�ř�Tīā�wœðăăðĊæȘ�ȹtÐĮìĨðĊæ��īÅĊ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐȚ�TĴÐīðă�9ăďœ��ĊăřĮðĮ�ĊÌ�}īĊĮðĴðďĊĮ�
Analysis in an Urban Context». Journal of Industrial Ecology 16, n.o 6 (2012): 789-800.

>ďĊÐřȭtďĮÑĮș�LďīÌðș�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș��ðĊÆÐĊĴ�NȘ��ìðīÐìș��īďăřĊ�#ìÐīș��ÐÆðă�NďĊūĊÐĊÌūā�ŒĊ�ÌÐĊ��ďĮÆìș�Lðăă�wȘ�OðĴĴș��īķĮìĴð�TœĊðș�
ÐĴɁăȘ�ȹ}ìÐ�ðĉĨÆĴ�ďå��Z�A#ȭǠǨ�ďĊ�ĨķÅăðÆ�ĮĨÆÐȚ�Ċ�Ðīăř�īÐŒðÐœ�ďå�ĴìÐ�ÐĉÐīæðĊæ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ȯ�ÌÐĮðæĊș�ĨÐīÆÐĨĴðďĊĮ�ĊÌ�ðĊÐĪķðĴðÐĮȺȘ�Cities & 
Health, 2020. https://bit.ly/3EHfHVM.

Horne, Ralph. Housing Sustainability in Low Carbon Cities. Londres: Routledge, 2018.

A9�#Ș�ȹ}īĊĮåďīĉðĊæ�åďďÌ�ĮřĮĴÐĉĮ�åďī�īķīă�ĨīďĮĨÐīðĴřȺȘ�tďĉș�ǡǟǡǠȘ�https://bit.ly/3OEq2Xh.

Aq��Ș�ȹwķĉĉīř�åďī�qďăðÆřĉāÐīĮȺȘ�'Ċ�Climate Change 2021 The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 
wðŘĴì��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�AĊĴÐīæďŒÐīĊĉÐĊĴă�qĊÐă�ďĊ��ăðĉĴÐ��ìĊæÐș�ÐÌðĴÌď�Ĩďī��ăÑīðÐ�TĮĮďĊȭ#ÐăĉďĴĴÐ�ř�qĊĉď�¢ìðȘ�
Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021.

Karise Permatopia. «Oplev Permatopia», 2022. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥOāw>:.

NìĉăðÆìðș�>þīș�ř�Nīðĉ�'ăæÐĊÌřȘ�ȹ'ĊÐīæř�}īĊĮðĴðďĊ�ďå��ìÐåÆìďķÐĊ�ÆðĴřȺȘ�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌȘ�
Barcelona, 2022.

NðĮÐĉÅďș�}ÐÌÌřș�LķÌðĴì�TÅÅšðș�ř�qķă�AȘ�TķāœřȘ�ȹ�ďĉĉķĊðĴř�ÅĮÐÌ�qīďÌķÆĴðďĊ�ďå��ĮĴÐȭ�ĮÐÌ�'ĊÐīæřș�NĉĨăș��æĊÌȺȘ�
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

Nķďș�OðăřȘ�ȹAĊĮðÌÐ��ìÐĊæÌķȚ�ÆĊ��ìðĊȸĮ�ĉÐæÆðĴř�ŒÐīĮðďĊ�ďå�ĴìÐ�æīÌÐĊ�ÆðĴř�œďīāȟȺ�The Guardian, 2019. https://bit.ly/38n7hXm.

OÐīĊÐīș�LďĮìș�ř�#ĊðÐă�wÆìķæķīÐĊĮāřȘ�ȹ�ìď�ăÐīĊĮ�œìĴ�ðĊ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�ÌÐĉďÆīÆřȟȺ�'Ċ�Democratic Practices as Learning Opportunities, 
85-100. Leiden: Brill, 2007. https://bit.ly/3rQBg0K.

OÐŒřș��īÐĊș��ÌīðĊ��ăăÐĊș��ĊÐĮ��ĮĴ®Ċ��īďĴďș�ř�OðĊÌ��ÐĮĴĉĊȘ�ȹ�ĊăďÆāðĊæ�ķīÅĊ�ĴīþÐÆĴďīðÐĮȚ�ĨăĊĊðĊæ�åďī�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴăăř�þķĮĴ�
transitions in Asia». En Sustainable Cities in Asia, editado por Federico Caprotti y Li Yu. Londres: Routledge, 2017.

OðďĴĴș��ìīăďĴĴÐș��ĊĊ�NÐīŒðĊðďș�>īďăÌ�OÐŒīÐăș�ř�OÑ�}īÌðÐķȘ�ȹqăĊĊðĊæ�åďī�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�þķĮĴðÆÐ�ȭ�īÐÌķÆðĊæ�œÐăăȭÅÐðĊæ�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�
through urban greening». Environmental Science & Policy 112 (2020): 47-60.

Oðķș�Oðș�ř�TīðĊ��ÐīæÐĊ�LÐĊĮÐĊȘ�ȹ:īÐÐĊ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�åďī�ĮķĮĴðĊÅăÐ�ķīÅĊ�œĴÐī�ĉĊæÐĉÐĊĴȚ�qīÆĴðÆÐĮ�ďå�ťŒÐ�åďīÐīķĊĊÐī�ÆðĴðÐĮȺȘ 
Cities 74, n.o 126-133 (2018).

Márquez, Leonardo. «“Great City”: A primeira cidade para pedestres do mundo estaria na China». ArchDaily, 2012. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ�¢ÌŘ�.

TīĴðĊÐș�:ÐďīæÐș�:ďīÌďĊ�TÆ:īĊìĊș�Tīā�TďĊĴæďĉÐīřș�ř�tďæÐăðď�9ÐīĊĊÌÐšȭ�ĮĴðăăȘ�The New Global Frontier. Urbanization, Poverty and 
Environment in the 21st Century. Londres: Routledge, 2008.

TŒďș�wķšĊĊÐș�TďìĉĉÌ�LŒÌ�NďďìĮīðș�>ĊĊì�TȘ��ÌăĊÌș�TÐăĊðÐ�#ŒÐīĊș��ðďĪð�9ÐĊæș�}ìďĉĮ��ĮĴÐăăȭ�ķīĴș�ř��ðăăðÐ�:ðăÐĮȭ�ďīĴðȘ�
ȹ�īÐȭOÐŒÐă�#ðĮĨīðĴðÐĮ�ďå�qķÅăðÆ�ZĨÐĊ�wĨÆÐȚ���:ÐďæīĨìðÆ�AĊåďīĉĴðďĊ�wřĮĴÐĉĮ��ĊăřĮðĮ�ðĊ�TÐĴīďĨďăðĴĊ�TÐăÅďķīĊÐȺȘ�Urban Policy and 
Research 33, n.o 3 (2015): 306-23.



bibliograFía

477

Mazzucato, Mariana. The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy by Mariana Mazzucato. Londres: Allen Lane, 2018.

TššķÆĴďș�TīðĊș�TšķāðĮð�sďÅďș�ř�tðĊÐī�NĴĴÐăȘ�ȹ�ķðăÌðĊæ�ĮĴĴÐ�ÆĨÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ÌřĊĉðÆ�ÆĨÅðăðĴðÐĮ�Ĵď�ÌīðŒÐ�ĮďÆðă�ÆìĊæÐȚ�}ìÐ�ÆĮÐ�ďå�
wďķĴì��åīðÆȺȘ���O�AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�AĊĊďŒĴðďĊ�ĊÌ�qķÅăðÆ�qķīĨďĮÐ��ďīāðĊæ�qĨÐī�wÐīðÐĮȘ�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǡǠȘ�https://bit.ly/3vF9vtp.

TÐÐīďœș�wīș�ř�LďĮìķ�qȘ�UÐœÐăăȘ�ȹwĨĴðă�ĨăĊĊðĊæ�åďī�ĉķăĴðåķĊÆĴðďĊă�æīÐÐĊ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐȚ�:īďœðĊæ�īÐĮðăðÐĊÆÐ�ðĊ�#ÐĴīďðĴȺȘ�Landscape 
and Urban Planning 159 (2017): 62-75.

TÐÐĮș�>ÐăÐÐĊ�OȘqȘș�qÐĴÐī�qȘLȘ�#īðÐĮĮÐĊș�>ÐĊĮ��Ș�Ș�tķĊìīș�ř�LÐĊĊðåÐī�wĴĉĴÐăďĮȘ�ȹ�ìď�æďŒÐīĊĮ�ÆăðĉĴÐ�ÌĨĴĴðďĊȟ�:ÐĴĴðĊæ�æīÐÐĊ�īďďåĮ�
for stormwater retention off the ground». Journal of Environmental Planning and Management 56, n.o 6 (2013): 802-25.

TÐĮĮðĮș�tďÌīðæď�ȧ�:O��}īĊĮðÆðĐĊ�'ÆďăĐæðÆȨȘ�ȹ�ðĴðÐĮ�ĊÌ�tÐæðďĊĮ�tÆÐ�Ĵď�¢Ðīď�ȯ�OďÆă�ÌÐÆīÅďĊðšĴðďĊ�ĨĴìœřĮȺȘ�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�
GOLD VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

TďĮĴåŒðș�TďìĮÐĊȘ�ȹ�ìř�'ÆďăďæðÆă��īÅĊðĮĉȟ��ìř�UďœȟȺ�'Ċ�Infrastructure Sustainability and Designș�ÐÌðĴÌď�Ĩďī�wĨðīď�qďăăăðĮș��ĊÌīÐĮ�
:ÐďīæďķăðĮș�wĴÐĨìÐĊ�tĉďĮș�ř�#ĊðÐă�wÆìďÌÐāȘ�OďĊÌīÐĮȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǡȘ

TķÐăăÐīș�UĴăðÐș�#ŒðÌ�tďþĮȭtķÐÌș�>ĊÐÐĊ�NìīÐðĮș�TīĴ��ðīÆìș�#ŒðÌ��ĊÌīÑĮș�LďĊ��ăăÐĮĴÐīș��ŒðÐī��īĴďăăș�ÐĴɁăȘ�ȹ�ìĊæðĊæ�ĴìÐ�ķīÅĊ�
ÌÐĮðæĊ�ďå�ÆðĴðÐĮ�åďī�ìÐăĴìȚ�}ìÐ�ĮķĨÐīÅăďÆā�ĉďÌÐăȺȘ�Environment International 134 (2020): 105132.

T�9qq�wÐÆīÐĴīðĴȘ�ȹTðăĊ��īÅĊ�9ďďÌ�qďăðÆř�qÆĴȺș�ǡǟǡǡȘ�https://bit.ly/3EMmNbs.

UðīďÅð��ðĴř��ďķĊĴřȘ�}ìÐ�UðīďÅð��ðĴř��ďķĊĴř�wďăðÌ��ĮĴÐ�TĊæÐĉÐĊĴ��ÆĴ�ȧǡǟǠǤȨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNÐtǟāœ.

ȰȰȰȘ�}ìÐ�UðīďÅð��ðĴř��ďķĊĴř��īÅĊ��æīðÆķăĴķīÐ�qīďĉďĴðďĊ�ĊÌ�tÐæķăĴðďĊ��ÆĴ�ȧǡǟǠǤȨȘ�https://bit.ly/3LjBfdC.

Nantes Métropole et Ville. «Espaces verts et environnement», 2022. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTāďZN.

UÌăďŒķȭ:ĴĮìÐĊðș�wÅÐăď�LȘ�Empire, Global Coloniality and African SubjectivityȘ�UķÐŒ��ďīāȚ��ÐīæììĊ��ďďāĮș�ǡǟǠǢȘ

ZȸwķăăðŒĊș�9ÐīæķĮȘ�ȹqīðĮ�TřďīȚ�AĴȸĮ�}ðĉÐ�åďī��ȸǠǤȭTðĊķĴÐ��ðĴřȺȘ�Bloomberg, 2020. ìĴĴĨĮȚȥȥÅăďďĉȘÅæȥǢNÐ>šǣw.

ZU�ȭ#�'wȘ�ȹO�ĮðĴķÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĨķÐÅăďĮ�ðĊÌòæÐĊĮ�ÌÐă�ĉķĊÌďȺș�ǡǟǟǨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'NwÐ#ǡ.

ȰȰȰȘ�ȹ�ďīăÌ��īÅĊðšĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮȚ�}ìÐ�ǡǟǠǧ�tÐŒðĮðďĊȺȘ�UķÐŒ��ďīāș�ǡǟǠǨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǦĊ'�}.

ZĮÆðăďœðÆšș�'ĉðăðȘ�ȹqďăðÆř�ĊÌ�qăĊĊðĊæ�}ďďăāðĴ�åďī��īÅĊ�:īÐÐĊ�LķĮĴðÆÐȺȘ�Green Inequalities, 2021. https://bit.ly/3Kaes2F.

qÑīÐšȭÌÐăȭqķăæīș��īĉÐĊȘ�ȹqīðďīðĴðšðĊæ�:īÐÐĊ�ĊÌ�wďÆðă�:ďăĮȚ�}ìÐ�qīďæīÐĮĮðŒÐ��ðÐĊĊ�TďÌÐă�ðĊ�LÐďĨīÌřȺȘ�'Ċ�The Green City and Social 
Injustice: 21 Tales from North America and Europeș�ÐÌðĴÌď�Ĩďī�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāð�ř�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřȘ�OďĊÌīÐĮȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǠȘ

PNUD. «Informe sobre Desarrollo Humano». Oxford, 1998. https://bit.ly/3meQyg0.

qīÐðĮÐīș�tðāș�tÐðĊÐĴĴÐ��ðææĮș��ăĴ�#Ð��ďĮș�ř��īă�9ďăāÐȘ�ȹwďÆðăȭÐÆďăďæðÆă�ĮřĮĴÐĉĮ�Į�ÆďĉĨăÐŘ�ÌĨĴðŒÐ�ĮřĮĴÐĉĮȚ�ďīæĊðšðĊæ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�åďī�
advancing research methods and approaches». Ecology and Society 23, n.o 4 (2018).

tþș�wĉðĊș�NÐŒðĊ�TďīæĊș�ř�'Ċþďăð�>ăăȘ�ȹqăĊĊðĊæ�åďī�'ĪķðĴÅăÐ��īÅĊ�ĊÌ�tÐæðďĊă�9ďďÌ�wřĮĴÐĉĮȺȘ�Built Environment 43, n.o 3 (2017): 
309-14.

Ravetz, Joe. City-Region 2020: Integrated Planning for a Sustainable Environment. Londres: Routledge, 2000.

Red CoHabitat. «La lucha contra el cambio climático en las ciudades: agricultura urbana, viviendas y barrios ecológicos y asequibles». 
Repositorio de casos de GOLD VI: Caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

Rennes Ville et Métropole. «Rennes, ville nourricière», 2017. https://bit.ly/3Mu6Byu.

tðæďăďĊș��ăÐĮĮĊÌīďȘ�ȹ��ÆďĉĨăÐŘ�ăĊÌĮÆĨÐ�ďå�ðĊÐĪķðĴř�ðĊ�ÆÆÐĮĮ�Ĵď�ķīÅĊ�ĨīāĮȚ���ăðĴÐīĴķīÐ�īÐŒðÐœȺȘ�Landscape and Urban Planning 153 
(2016): 160-69.

tðæďăďĊș��ăÐĮĮĊÌīďș�TĴĴìÐœ��īďœĊðĊæș�ř��ðĊðÐÆÐ�LÐĊĊðĊæĮȘ�ȹAĊÐĪķðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�ĪķăðĴř�ďå�ķīÅĊ�Ĩīā�ĮřĮĴÐĉĮȚ��Ċ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�þķĮĴðÆÐ�
ðĊŒÐĮĴðæĴðďĊ�ďå�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮȺȘ�Landscape and Urban Planning 178 (2018): 156-69.

tďĮÐĊÅÐīæș�:īÐæș�ř�LÐååīÐř��ķÐĊȘ�ȹ�ÐřďĊÌ�>ďķĮðĊæȚ��īÅĊ��æīðÆķăĴķīÐ�ĊÌ��ďĉĉÐīÆðă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�Åř��ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�}īķĮĴĮȺȘ�OðĊÆďăĊ�
AĊĮĴðĴķĴÐ�ďå�OĊÌ�qďăðÆř��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǡȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāNĴŘǠ.

wĉĮďĊș�TÐăĊðÐȘ�ȹ}ìÐ�qďăðĴðÆă��ďīā�ďå��ĮĴÐ�qðÆāÐī�AĊĴÐæīĴðďĊȺȘ�'Ċ�}ìÐ�AĊåďīĉă�'ÆďĊďĉř�tÐŒðĮðĴÐÌȚ�'ŘĉðĊðĊæ�ĴìÐ�qĮĴș�'ĊŒðĮðďĊðĊæ�ĴìÐ�
Future, editado por Martha Alter Chen y Françoise Carré, 195-200. Londres: Routledge, 2020.

wÆìĊÌăș�>ÐðĊšș�TīðĊ�9ðĮÆìÐīȭNďœăĮāðș�LĉÐĮ��ÐĮĴș�wĴÐåĊ�:ðăþķĉș�TďĊðā�#ðĴĴīðÆìș�UðĊ�'ðĮÐĊĉÐĊæÐīș��īĊÐ�:ÐĮÆìāÐș�ÐĴɁăȘ�ȹ:ăďÅă�
Material Flows and Resource Productivity: Forty Years of Evidence». Journal of Industrial Ecology 22, n.o 4 (2017): 827-38.

wÆìăďĮÅÐīæș�#ŒðÌȘ�ȹtÐÆďĊÆÐðŒðĊæ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�LķĮĴðÆÐȚ�:ăďÅă�TďŒÐĉÐĊĴĮ��ĊÌ�qďăðĴðÆă�}ìÐďīðÐĮȺȘ�Environmental Politics 13, n.o 3 
(2004): 517-40.

wÆìœīšș�NðīĮĴÐĊș�TðÆìðă�9īæāðĮș��ìīðĮĴďĨìÐī�:Ș��ďďĊÐș��ÐðĪð�¢ìďķș�TÐăðĮĮ�TÆ>ăÐș�LȘ�TďīæĊ�:īďŒÐș�LīăĴì�ZȸUÐðăȭ#ķĊĊÐș�ÐĴɁăȘ�ȹ}īÐÐĮ�
:īďœ�ďĊ�TďĊÐřȚ��īÅĊ�}īÐÐ��ĊďĨř��ďŒÐī�ĊÌ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�LķĮĴðÆÐȺȘ�PLoS ONE 10, n.o 4 (2015): e0122051.

wìÐĉāķĮș�wīìȘ�ȹ�ďĮĴďĊ�šďĊðĊæ�ÆìĊæÐ�œďķăÌ�īÐĪķðīÐ�ĊÐĴȭšÐīď�ÐĉðĮĮðďĊĮ�åīďĉ�ĊÐœ�ÅķðăÌðĊæĮȺȘ�'ĊÐīæř�UÐœĮ�UÐĴœďīāș�ǡǟǡǠȘ� 
https://bit.ly/3MupBg9.

wìÐŒăðĊș�Tīāș�Zīă�TÆ�īðÌÐș�LĉðÐ�TķīĨìřș�Lðăăř�:ðÅĮďĊ�TðăăÐīș�}ďÌÌ�NȘ�>īĴĉĊș�OðĴ�OÐŒðĴș�Oðĉ�TĮďĊș�ÐĴɁăȘ�ȹ�ĊŘðÐĴřș�ÌÐĨīÐĮĮðďĊș�
traumatic stress and COVID-19-related anxiety in the UK general population during the COVID-19 pandemic». BJPsych Open 6, n.o 6 (2020): 
125.



bibliograFía

478 iNForme gold Vi

wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăȘ�ȹqīĴĊÐīĮìðĨ�åďī�tÐĮðăðÐĊĴ��ðĴřœðÌÐ�wăķĉ��ĨæīÌðĊæș��ĨÐ�}ďœĊș�wďķĴì��åīðÆȺȘ�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�
caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

wĉðĴìș�>īīřș�ř�}ďĊř�>ÐīĊ®ĊÌÐšȘ�ȹ}āÐ��wĴĊÌș�ZœĊ�ĴìÐ�OĊÌ�#ķÌăÐř�UÐðæìÅďīĮ�AĊÆȘș���ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�}īķĮĴ�ðĊ��ďĮĴďĊș�TĮĮÆìķĮÐĴĴĮȺȘ�
En On Common Ground: International Perspectives on the Community Land Trust, editado por John Emmeus Davis, Line Algoed, y María E. 
>ÐīĊ®ĊÌÐšȭ}ďīīăÐĮș�ǡǧǢȯǡǨǣȘ�TÌðĮďĊȚ�}Ðīī�UďĮĴī�qīÐĮĮș�ǡǟǡǟȘ

wĴÐðĊÅÐīæș�9ăďīðĊȘ�ȹwĴīĴÐæðÆ�ķīÅĊ�ĨăĊĊðĊæ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆȚ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�ďå�ÅķðăÌðĊæ�ĊÌ�ĉĊæðĊæ�ĴìÐ�åķĴķīÐȺȘ�Habitat International 29, 
n.o 1 (2005): 69-93.

ȹwķĮĴðĊÅðăðĴř�AĊĮĴðĴķĴÐȺș�ǡǟǡǡȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǢ¢ĉǠ�.

wœðăăðĊæș�TīāȘ�}ìÐ��æÐ�ďå�wķĮĴðĊÅðăðĴřȘ�LķĮĴ�}īĊĮðĴðďĊĮ�ðĊ���ďĉĨăÐŘ��ďīăÌ. Londres: Routledge, 2020.

wœðăăðĊæș�Tīāș�ř�TīĴÐĊ�>þÐīȘ�ȹ:ďŒÐīĊĊÆÐ�ďå�ķīÅĊ�ĴīĊĮðĴðďĊĮȚ�ĴďœīÌĮ�ĮķĮĴðĊÅăÐ�īÐĮďķīÆÐ�ÐŨÆðÐĊĴ�ķīÅĊ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮȺȘ�
Environmental Research Letters 12, n.o 12 (2017): 125007.

wœðăăðĊæș�Tīāș�TīĴÐĊ�>þÐīș�}ðĉ��řĊÐĮș�LďÐ��ÐīæÐĮÐĊș�9īĊÉďðĮÐ�OÅÅÑș�LďĮÐĨìðĊÐ�NŒðĴð�TķĮĊæďș��Ċķ�tĉĮœĉðș��ăāÐ�tďÅðĊĮďĊș�
wÐīæÐ�wăĴș�ř�wĊæœďĊ�wķìȘ�ȹ'ă�ĨÐĮď�ÌÐ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮȘ�OďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ĪķÐ�ÐŘðæÐ�ă�ķīÅĊðšÆðĐĊ�ÌÐă�åķĴķīďȺȘ�UðīďÅðș�ǡǟǠǧȘ� 
https://bit.ly/3J4F0oH.

}ìďĉĨĮďĊș��ÐăăȘ�ȹ�ìř�ăďÆă�åďďÌ�ÆĊ�īÐĮĴďīÐ�ďķī�åðăðĊæ�åďďÌ�ĮřĮĴÐĉȺȘ�wķĮĴðĊÅăÐ�9ďďÌ�}īķĮĴș�ǡǟǡǠȘ�https://bit.ly/36L483g.

}ďÆìð��ăďšðÐș�TďÌÐĮĴș��ĊÐĮ��ĮĴ®Ċ��īďĴďș�qĴĴř�tďĉÐīďȭOĊāďș�qÐÌīď�>ÐĊīðĪķÐ��ĉĨÐăăď�}ďīīÐĮș�ř�TĴĴÐď�TķīĴďīðȘ�ȹwķĮĴðĊÅăÐ�
'ĊÐīæř��ÆÆÐĮĮ�ðĊ��īÅĊ��īÐĮȺȘ�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��AȘ��īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȘ

UNCDF. «Local Climate Adaptive Living Facility», 2022. https://bit.ly/3KdzgGj.

�w�A#Ș�ȹ�īÅĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ĨÅðăðĴř�qīďťăÐĮ�ďå��#A��ðĴðÐĮȺș�ǡǟǠǦȘ�https://bit.ly/3vzXFRe.

�ÐīĴ�ăÐ�LīÌðĊȘ�ȹ�ȸÐĮĴ�Īķďð��ÐīĴ�ăÐ�LīÌðĊ�ȟȺș�ǡǟǡǡȘ�https://bit.ly/3veRDGA.

�ðĊœīðæìĴș�ZăðŒÐīȘ�ȹ}ìÐ�æīÌÐĊ�ÆðĴř�ĉďŒÐĉÐĊĴȚ�åīďĉ�'ÅÐĊÐšÐī�Ĵď�'ÅÅĮŦÐÐĴȺȘ�The Guardian, 2014. https://bit.ly/3rRjjiW.

�ðÐÌĉĊĊș�}ìďĉĮ�ZȘș�>ÐðĊš�wÆìĊÌăș�TĊåīÐÌ�OÐĊšÐĊș�#ĊðÐă�TďīĊș�wĊæœďĊ�wķìș�LĉÐĮ��ÐĮĴș�ř�NÐððÆìðīď�NĊÐĉďĴďȘ�ȹ}ìÐ�ĉĴÐīðă�
footprint of nations». Proceedings of the National Academy of Sciences 112, n.o 20 (2013): 6271-76.

�A':ZȘ�ȹ�ķðăÌðĊæ�tÐĮðăðÐĊÆÐ�ðĊ�}ðĉÐĮ�ďå��īðĮðĮȚ�}ìÐ��ĮĴÐ�ɪ��ðĴðšÐĊĮìðĨ�9ďīķĉ�ðĊ��Ðăď�>ďīðšďĊĴÐș��īšðăȺȘ�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�
caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

�ðăĉďĴĴș�LďìĊȘ�ȹ>ŒÐ�řďķ�ÅÐÐĊ�Ĵď�ĴìÐ�œďīăÌȸĮ�æīÐÐĊÐĮĴ�ÆðĴřȟȺ�The Telegraph, 2020. https://bit.ly/3rPYqEC.

�ďăÆìș�LÐĊĊðåÐī�tȘș�LĮďĊ��řīĊÐș�ř�LďĮìķ�qȘ�UÐœÐăăȘ�ȹ�īÅĊ�æīÐÐĊ�ĮĨÆÐș�ĨķÅăðÆ�ìÐăĴìș�ĊÌ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�þķĮĴðÆÐȚ�}ìÐ�ÆìăăÐĊæÐ�ďå�
ĉāðĊæ�ÆðĴðÐĮ�ȵþķĮĴ�æīÐÐĊ�ÐĊďķæìȶȺȘ�Landscape and Urban Planning 125 (2014): 234-44.

Wüstemann, Henry, Dennis Kalisch, y Jens Kolbe. «Access to urban green space and environmental inequalities in Germany». Landscape 
and Urban Planning 164 (2017): 124-31.

Yeung, Peter. «How “15-minute cities” will change the way we socialise». BBC News, 2021. https://bbc.in/3rRgnmq.

¢ďæīåďĮș��ìīðĮĴďĮș�Nð��Ș�NăķĮÐș�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�ř�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðȘ�ȹ}ìÐ�ÐŒÐīřÌř�ĨďăðĴðÆĮ�ďå�ķīÅĊ�ĴīĊĮåďīĉĴðďĊă�ÌĨĴĴðďĊȚ�
wĴīķææăÐĮ�åďī�ķĴìďīðĴř�ĊÌ�ĴìÐ��īÆÐăďĊ�ĮķĨÐīÅăďÆā�ĨīďþÐÆĴȺȘ�Cities 99 (2020): 102613.

¢ĘăÆìș�}ÐīÐĮș�LďìĊĊÐĮ�TÌÐīĮĨÆìÐīș��ìīðĮĴðĊÐ��ĉĮăÐīș�ř�wĴÐĨìĊ�qķăÐðĴȘ�ȹ�ĮðĊæ�:īÐÐĊ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�åďī��īÅĊ��ăðĉĴÐȭqīďďťĊæȚ��Ċ�

'ŒăķĴðďĊ�ďå�>ÐĴ�TðĴðæĴðďĊ�TÐĮķīÐĮ�Ĵ�ĴìÐ�TðÆīďȭwÆăÐȺȘ�Urban Forestry & Urban Greening 20 (2016): 305-16.

Capítulo 8
Notas de la infografía

(a) ZA}ș�ȹ�ďīăÌ�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�ĊÌ�wďÆðă�ZķĴăďďāȘ�}īÐĊÌĮ�ǡǟǡǟȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǡǟȨș�https://bit.ly/3qIMeVz.

(b)�'�ZwZ�ș�ȹqīďæīÐĮĮ�ĴďœīÌĮ�ĴìÐ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�:ďăĮȘ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�wÐÆīÐĴīřȭ:ÐĊÐīă�ȧ'ȥǡǟǡǡȥŘŘŘȨȺș�ǡǟǡǡș� 
https://bit.ly/3aLwNqJ.

(c)�ZU�ș�ȹ}ìÐ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�:ďăĮ�tÐĨďīĴȺș�ǡǟǡǠș�https://bit.ly/39lBreP.

(d) �Ċþăð�TìÐĊÌī�ÐĴɁăȘș�ȹwÐŒÐĊ�}īĊĮåďīĉĴðďĊĮ�åďī�TďīÐ�'ĪķðĴÅăÐ�ĊÌ�wķĮĴðĊÅăÐ��ðĴðÐĮȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠȨș� 
https://bit.ly/3x9RlRdț�'�ZwZ�ș�ȹqīďæīÐĮĮ�ĴďœīÌĮ�ĴìÐ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�:ďăĮȘ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�wÐÆīÐĴīřȭ:ÐĊÐīă�ȧ'ȥǡǟǡǡȥŘŘŘȨȺȘ

(e)�ZA}ș�ȹ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ���ĮĴĴðĮĴðÆă�ĨðÆĴķīÐȘ�}ìðīÌ�ÐÌðĴðďĊȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǧȨȘ



bibliograFía

479

(f) Z�#'�ř�ZA}ș�ȹ}ÆāăðĊæ��ķăĊÐīÅðăðĴř�ðĊ�ĴìÐ�AĊåďīĉă�'ÆďĊďĉřȺ�ȧqīòĮș�ǡǟǠǨȨț�ZA}ș�ȹ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ���ĮĴĴðĮĴðÆă�
ĨðÆĴķīÐȘ�}ìðīÌ�ÐÌðĴðďĊȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǧȨȘ

(g)�'�ZwZ�ș�ȹ�ķðăÌðĊæ�ÅÆā�ÅÐĴĴÐī�åīďĉ�ĴìÐ�ÆďīďĊŒðīķĮ�ÌðĮÐĮÐ�ȧ�Z�A#ȭǠǨȨ�œìðăÐ�ÌŒĊÆðĊæ�ĴìÐ�åķăă�ðĉĨăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�ǡǟǢǟ��æÐĊÌ�
åďī�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ȧ'ȥ>OwȥǡǟǡǡȥǤǦȨȺș�ǡǟǡǡș�https://bit.ly/3xtCbYA.

(h) '�ZwZ�ș�ȹqīďæīÐĮĮ�ĴďœīÌĮ�ĴìÐ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�:ďăĮȘ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�wÐÆīÐĴīřȭ:ÐĊÐīă�ȧ'ȥǡǟǡǡȥŘŘŘȨȺȘ

(i)�'�ZwZ�Ș

(j)�'�ZwZ�Ș

(k)�:ăăķĨș�ȹ}ìÐ�:ðæ�'ÆďĊďĉř�ĊÌ��ăĴÐīĊĴðŒÐ��ďīā��īīĊæÐĉÐĊĴĮȺș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq�¢¢ÐÐț�#ðæðÆďĊ�Įð�'ÌðĴďīĮș�ȹ:ðæ�ÐÆďĊďĉř�ðĊ�w'�
�Įð�ðĮ�āÐÐĨðĊæ�ĴìÐ�ăðæìĴĮ�ďĊȚ�œìď�ðĮ�ìÐăĨðĊæ�ĴìÐĉȟȺș�DigiconAsia, 2021, https://bit.ly/3tebnc0.

(l) �UtAw#ș�ȹ:ķðÌÐăðĊÐĮ�åďī�OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ďĊ�qďăðÆðÐĮ�åďī�wďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉřȺ�ȧ:ðĊÐÅīș�ǡǟǡǠȨș�https://bit.ly/3Qe3MUW.

Referencias

�æķðăīș�TÐīÆÐÌÐĮș�qķă��ÐþīĊďș�ř�LķĊ��īăďĮ�#òšȘ�ȹwďÆðăș�ĮďăðÌīðĴřș�ĊÌ�ÆðīÆķăī�ÐÆďĊďĉř�Ĵď�ÅķðăÌ�ăĴÐīĊĴðŒÐ�ÐÆďĊďĉðÆ�ĨĴìĮȺȘ�
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

Alter Chen, Marty. «El hogar se convierte también en el lugar de trabajo de muchxs habitantes urbanxs en situación de pobreza, 
especialmente mujeres». WIEGO, 2021. https://bit.ly/40fV0tv.

�ăĴÐī��ìÐĊș�TīĴìș�ř��īďăðĊÐ�wāðĊĊÐīȘ�ȹ}ìÐ��īÅĊ�AĊåďīĉă�'ÆďĊďĉřȘ��ÆìðÐŒðĊæ�qīďĮĨÐīðĊæ�ĊÌ�}ÐīīðĴďīðă�'ĪķăðĴřȺȘ�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�
de trabajo GOLD VI. Barcelona, 2021.

�ĮĉÅăÐ�:ÐĊÐīă�ÌÐ�ăĮ�UÆðďĊÐĮ��ĊðÌĮȘ�tÐĮďăķÆðĐĊ��ȥt'wȥǦǟȥǠȘ�}īĊĮåďīĉī�ĊķÐĮĴīď�ĉķĊÌďȚ�ă��æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�Ĩī�Ðă�#ÐĮīīďăăď�
wďĮĴÐĊðÅăÐ�ȧǡǟǠǤȨȘ�https://bit.ly/3H8esC1.

ȰȰȰȘ�tÐĮďăķÆðĐĊ��ȥt'wȥǦǠȥǡǤǥȣȘ�UķÐŒ�æÐĊÌ�ķīÅĊ�ȧǡǟǠǦȨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ}ķ�U�ă.

�ķĴďīș�#ŒðÌ�>Șș�#ŒðÌ�#ďīĊș�ř�:ďīÌďĊ�>Ș�>ĊĮďĊȘ�ȹ}ìÐ��ìðĊ�wřĊÌīďĉÐȚ�OďÆă�OÅďī�TīāÐĴ�'ååÐÆĴĮ�ďå�AĉĨďīĴ��ďĉĨÐĴðĴðďĊ�ðĊ�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�
wĴĴÐĮȺȘ�The American Economic Review 103, n.o 6 (2013): 2121-68.

�řķĊĴĉðÐĊĴď�ÌÐ��ĐīÌďÅȘ�ȹqăĊ�TķĊðÆðĨă�ÌÐ�qš�ř�wďăðÌīðÌÌ�ǡǟǠǧȭǡǡȺȘ��ĐīÌďÅș�ǡǟǠǧȘ�https://bit.ly/3NpwArs.

�ĊāĮș��īðĮĴðĊȘ�ȹ>ÐăĴìș�ĮåÐĴřș�œÐăăȭÅÐðĊæ�ĊÌ�ÐÆďĊďĉðÆ�ĮÐÆķīðĴř�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�ďå�æðæ�œďīāȚ�Ċ�ðĊĴÐīÌðĮÆðĨăðĊīř�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐȺȘ�
ZīæĊðšÆðĐĊ�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐă�}īÅþďș�ǡǟǠǨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǤǢœ:¢.

�īÆș�9Åīðšðďș�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ř��ĊÌīÑĮ�tďÌīòæķÐšȭqďĮÐȘ�ȹ}ìÐ��ĮÐ�åďī�tÐæðďĊă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�AĊĴÐīŒÐĊĴðďĊȚ�qăÆÐȭ�ĮÐÌ�ŒÐīĮķĮ�qăÆÐȭ
Neutral Approaches». Journal of Regional Science 52, n.o 1 (30 de agosto de 2012): 134-52.

�īÆď�wÐīīĊďș�wĉķÐăș�tðÆÆīÌď��ďÌðĊðș�TðÆìÐă�tďřș�ř�:ðĊăķÆ�wăŒĴďīðȘ�ȹ9ðĊĊÆðă�TÐÆìĊðĮĉĮ�åďī�AĊĊďŒĴðŒÐ�wďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�
Economy Ecosystems». Ginebra, 2019. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœ'ď¢�.

�ăåĴðș�OķÆș�Lðăă�'ÅīÐřș�LķăðÐ�9īďķÌș��ďăðĊ�>Įăĉș�wķāìÌÐŒ�Lďìăș�ř�NīÐă��ðăăðĉĮȘ�ȹ>ďœ�Ċ�ďīÌðĊīř�ĨăÆÐ�œďīāĮȚ�ķĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�
Morriston», 2019. https://bit.ly/3x3p4f8.

Calvete Moreno, Anna. «Inclusive local public procurement». Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

�ĮĴăÐȭTðăăÐīș�TðÆìÐăȘ�ȹ�ĊÐŘĨÐÆĴÐÌ�OÅďīĴďīðÐĮ�œðĴìðĊ�ĴìÐ�wĴĴÐȭwĊÆĴðďĊÐÌ�OÅďīĴďīřȚ�wìÐĊšìÐĊȸĮ��īÅĊ��ðăăæÐĮȺȘ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�
2014. https://bit.ly/3mgMLeL.

�šÐĮș�wĊÌīðĊÐș�ř�wìÐī��ÐīðÆāȘ Perspectives on Labour Economics for DevelopmentȘ�:ðĊÐÅīȚ�ZA}ș�ǡǟǠǢȘ

�:O�Ș�ȹ:ZO#�A�Ț��ďȭ�īÐĴðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�9ķĴķīÐȘ�}ìÐ�æÐĊÌ�ďå�ĉÐĴīďĨďăðĮÐĮș�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðÐĮȺȘ��īÆÐăďĊș�ǡǟǠǥȘ

ȰȰȰȘ�ȹ}ìÐ��ďĉĉðĮĮðďĊ�ďå�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�ĊÌ�wďÆðă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȺș�ǡǟǡǡȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢU}�O��.

�:O���ðķÌÌÐĮ�#ðæðĴăÐĮȘ�ȹAĊĊďŒĴðďĊ�Ĵď�qīďĉďĴÐ�#ÐÆÐĊĴ��ďīā�ðĊ�ĴìÐ��ďĊĴÐŘĴ�ďå�Ċ�'ŘĨĊÌðĊæ�:ðæ�'ÆďĊďĉřȺȘ�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#�
VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

ȰȰȰȘ�ȹ}ìÐ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ďå��ðÐĊĊȸĮ�ĨĨīďÆì�ĴďœīÌĮ��åðī�ĮìīðĊæ�ÐÆďĊďĉřȺȘ�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌȘ�
Barcelona, 2022.

�:O�ș�9ÐÌÐīĴðďĊ�ďå��ĊÌðĊ�TķĊðÆðĨăðĴðÐĮș�9�TwAș�ř��ďīăÌ�wķĉĉðĴ�ďå�OďÆă�ĊÌ�tÐæðďĊă�OÐÌÐīĮȘ�ȹ}ìÐ�tďăÐ�ďå�OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ðĊ�
}ÐīīðĴďīðă�'ÆďĊďĉðÆ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȺȘ���O:�qďăðÆř�qĨÐīș�ǡǟǠǨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘÅĊ9}t.

CGLU Regiones. «Regional economic development to promote endogenous dynamics and territorial solidarity». Repositorio de casos 
GOLD VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

�:O�ș�TÐĴīďĨďăðĮș�ř�Ow'��ðĴðÐĮȘ�ȹwÐīŒðÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĊ�ĴðÐĉĨďĮ�ÌÐ�ÆīðĮðĮȚ�ȠÆĐĉď�ÌĨĴī�ăďĮ�ĉďÌÐăďĮ�ÌÐ�æďÅÐīĊĊšȟȺ�AĊåďīĉÐ�ÌÐ�
políticas, 2022. https://bit.ly/3JQbPWB.

https://bit.ly/40fV0tv


bibliograFía

480 iNForme gold Vi

Christensen, Jens Dyring, Kees van der Ree, María José Mallo, y Nuno M. Pereira Gonçalves de Castro. «Reader Inter-Agency Conference 
on Local Economic Development», 2008. https://bit.ly/3Qe3ygy.

�ăīāș�:īÐæș�LďÐ�>ķŘăÐřș�ř�#ÐÅī�TďķĊĴåďīÌȘ�ȹ}ìÐ�ìðĮĴďīř�ĊÌ�ÌðŒÐīĮðĴř�ďå�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�æÐĊÆðÐĮȺȘ�'Ċ�ZīæĊðĮðĊæ�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ}ìÐ�tďăÐ�ďå�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��æÐĊÆðÐĮ�ĊÌ��ďĉĨĊðÐĮș�ÐÌðĴÌď�Ĩďī�Z�#'ș�ǢǨȭǧǡȘ�qīòĮȚ�Z'�#�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǠǟȘ� 
https://bit.ly/3Q5sV3O.

�ďăðÆðĐĊ��Įð®ĴðÆ�Ĩďī�Ðă�#ÐīÐÆìď��ă��ðŒðÐĊÌș�ř�#�UĊæ��ĊðŒÐīĮðĴřȘ�ȹOðĊāðĊæ�ĴďķīðĮĉș�ăðŒÐăðìďďÌ�ðĉĨīďŒÐĉÐĊĴș�ìÐīðĴæÐ�ĊÌ�ÆďĊĮÐīŒĴðďĊ�
through community-based tourism in Da Nang, Vietnam». Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

�ďĉðĮðĐĊ�ÌÐ��ķăĴķī�ÌÐ��:O�Ș�ȹ}ìÐ�īďăÐ�ďå�ÆīÐĴðŒÐ�ĊÌ�ĴďķīðĮĉ�ÐÆďĊďĉðÐĮ�ðĊ�ĴÆāăðĊæȥīÐĨīďÌķÆðĊæ�ķīÅĊ�ĊÌ�īÐæðďĊă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮȺȘ�
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

Comisión Europea. «Inter-municipal cooperation among small municipalities». Green Best Practice Community, 2022.  
https://bit.ly/3Oe4VKr.

#ăšðÐăș�qķăș��īďăðĊÐ�wķĊÌÐīĮș�ř�LďÐ�wķĊÌÐīĮȘ�Wellbeing Economics: The Capabilities Approach to ProsperityȘ�UķÐŒ��ďīāȚ�qăæīŒÐ�
Macmillan, 2018.

#ðĮș�wďĊðȘ�ȹ}ìÐ�TķĊðÆðĨă��ĮĴÐ�ĊÌ��ðĴðšÐĊĮìðĨ�9ďīķĉȚ���qăĴåďīĉ�åďī�wďÆðă�AĊÆăķĮðďĊ�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴðďĊȺȘ��A':Z�qďăðÆř��īðÐå�ȧ�īÅĊ�
Policies) No. 5, 2011. https://bit.ly/3NYYE59.

ȰȰȰȘ�ȹ�ĮĴÐ�ĨðÆāÐīĮ�ĊÌ�ÆðĴðÐĮȺȘ Environment and Urbanization 28, n.o 2 (2016): 375–390.

#ðÐĊÐīș�'Ìș�ř�TīĴðĊ�'ȘqȘ�wÐăðæĉĊȘ�ȹ�ÐřďĊÌ�TďĊÐřȚ�}ďœīÌ�Ċ�'ÆďĊďĉř�ďå��Ðăăȭ�ÐðĊæȺȘ�qĮřÆìďăďæðÆă�wÆðÐĊÆÐ�ðĊ�ĴìÐ�qķÅăðÆ�AĊĴÐīÐĮĴ�Ǥș�ĊȘo 
1 (2004): 1-31.

#ðæðÆďĊ�Įð�'ÌðĴďīĮȘ�ȹ:ðæ�ÐÆďĊďĉř�ðĊ�w'��Įð�ðĮ�āÐÐĨðĊæ�ĴìÐ�ăðæìĴĮ�ďĊȚ�œìď�ðĮ�ìÐăĨðĊæ�ĴìÐĉȟȺ�DigiconAsia, 2021. https://bit.ly/3tebnc0.

Dolan, Paul. Happiness by Design: Finding Pleasure and Purpose in Everyday LifeȘ�OďĊÌīÐĮȚ�qÐĊæķðĊ��ďďāĮș�ǡǟǠǣȘ

Du, Juan. }ìÐ�wìÐĊšìÐĊ�'ŘĨÐīðĉÐĊĴ�}ìÐ�wĴďīř�ďå��ìðĊȸĮ�AĊĮĴĊĴ��ðĴř. Cambridge: Harvard University Press, 2020. https://bit.ly/3xfV1RE.

'ĉĨÐăș��īăðÐĊ��Ċș�ř�'ÌĉķĊÌď��ÐīĊȘ�ȹOÅďķī�ďīðÐĊĴÐÌ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ðĊ�ĉķĊðÆðĨăðĴðÐĮȚ�>ďœ�ÌÐÆÐĊĴīăðšÐÌ�ĮďÆðă�ÌðăďæķÐ�ÆĊ�ÅÐĊÐťĴ�ĴìÐ�
ķīÅĊ�ÐÆďĊďĉř�ĊÌ�ðĴĮ�ĮÐÆĴďīĮȺȘ�AOZ�wÐÆĴďīă��ÆĴðŒðĴðÐĮ�qīďæīĉĉÐ�ȭ��ďīāðĊæ�qĨÐīȘ�:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǟȘ�https://bit.ly/38PItYK.

9ÐīīĊĊðĊðș��ĊÌīÐș�ř�:ðĊÆīăď��ĊšĊÐăăðȘ�ȹ}ìÐ�īďăÐ�ďå�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��æÐĊÆðÐĮ�åďī�AĊĊďŒĴðďĊȺȘ�AOw�O'#��ĨĨÐī�Ċɰǡǟș�ǡǟǠǢȘ�
https://bit.ly/3GPgmFI.

9ďĊĴÐĊÐķș��ÑĊÑÌðÆĴÐș�ř�AæĊÆÐ�qďăăÐĴȘ�ȹ}ìÐ��ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�wďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉř�ĊÌ�wďÆðă�9ðĊĊÆÐ�Ĵď�ĴìÐ�9ķĴķīÐ�ďå��ďīāȺȘ�
Ginebra, 2019. https://bit.ly/3x97erc.

Frediani, Alexandre Apsan. Cities for Human Development: A Capability Approach to City-Making. Rugby: Practical Action Publishing, 2021.

9īďķÌș�LķăðÐș��ďăðĊ�>Įăĉș�wķāìÌÐŒ�Lďìăș�UðÆā�}ĮðĴĮðĊðĮș�ř�NīÐă��ðăăðĉĮȘ�ȹ9ďķĊÌĴðďĊă�OðŒÐÅðăðĴřȚ�īÐĴìðĊāðĊæ�ĴÐīīðĴďīðă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮȺȘ�
9ķĊÌĴðďĊă�'ÆďĊďĉř��ďăăÐÆĴðŒÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǧȘ https://bit.ly/3NcGb59.

:ăăķĨȘ�ȹ}ìÐ�:ðæ�'ÆďĊďĉř�ĊÌ��ăĴÐīĊĴðŒÐ��ďīā��īīĊæÐĉÐĊĴĮȺș�ǡǟǠǧȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq�¢¢ÐÐ.

:īÆðăšďș�'ĊīðĪķÐș�ř�LďĪķðĉ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮȘ�ȹ}ìÐ��ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�tÐæðďĊĮ�Ĵď��ææīÐæĴÐ�:īďœĴì�ðĊ�ĴìÐ�Z'�#ȺȘ�Z'�#�tÐæðďĊă�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ďīāðĊæ�qĨÐīĮȘ�qīòĮș�ǡǟǠǢȘ

ȰȰȰȘ�ȹ}ìÐ��ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�tÐæðďĊĮ�Ĵď��ææīÐæĴÐ�:īďœĴì�ðĊ�ĴìÐ�Z'�#ȺȘ�'ÆďĊďĉðÆ�:ÐďæīĨìř�ǨǠș�ĊȘo 2 (2015): 205-21.

:īÆðăšďș�LďĮÐ�'ĊīðĪķÐș�LďĪķðĉ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮș�ř��ðăăðĉ�}ďĉĨĮďĊȘ�ȹ�ìř�ĨďăðÆðÐĮ�ĉř�ĊÐÐÌ�Ĵď�ÅÐ�ĨăÆÐȭÅĮÐÌ�ðĊ�ďīÌÐī�Ĵď�ÅÐ�ĨÐďĨăÐȭ
centred». VoxEU, 2010. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǨ�ī}ǣ.

Gollin, Douglas, Remi Jedwab, y Dietrich Vollrath. «Urbanization with and without industrialization». Journal of Economic Growth 21, n.o 1 
(2016): 35-70.

>ăĉÐīș�wķĮĊĊÐș�ř��īÅī�>ķÐĊĮÆìðăÌȘ�ȹtÐĉķĊðÆðĨăðĮĴðďĊ�ďå�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�'�ȺȘ��ðÐĊș�ǡǟǠǣȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧwǠǢǡĮ.

>ÐĊÌÐīĮďĊș�LȘ��ÐīĊďĊș�ř�wÐÅĮĴðĊ�NīðĴðÆďĮȘ�ȹ}ìÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ďå�ĴìÐ��åīðÆĊ�wřĮĴÐĉ�ďå��ðĴðÐĮȺȘ�Annual Review of Economics 10, n.o 1 (2018): 
287-314.

>ðÆāÐăș�LĮďĊȘ�Less is More: How Degrowth will Save the World. Londres: Penguin Random House, 2021.

>ķĨĨÐīĴș�9ÐăðÆð��Șș�UðÆ�TīāĮș��ĊÌīÐœ��ăīāș�LďìĊĊÐĮ�wðÐæīðĮĴș��ăďðĮ�wĴķĴšÐīș�Lďī��ðĴĴÐīĮĤș�ř�TďīĴÐĊ��ìīÐĊÌďīåȘ�ȹTÐĮķīðĊæ��ÐăăȭÅÐðĊæ�
�ÆīďĮĮ�'ķīďĨÐȚ�#ÐĮÆīðĨĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�'ww��ÐăăȭÅÐðĊæ�TďÌķăÐ�ĊÌ�qīÐăðĉðĊīř�9ðĊÌðĊæĮȺȘ�Social Indicators Research 91 (2009): 301-15.

AĊĴÐīīÐæ�'ķīďĨÐȘ�ȹOÐŒÐīæðĊæ��ăķĮĴÐī�qďăðÆðÐĮ�åďī�ĮķÆÆÐĮĮåķă�ðĉĨăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ďå�tAwǢȺȘ��ăķĮĴÐīĮǢș�ǡǟǡǡȘ�https://bit.ly/3Miclut.

LĮďĊș��īĴìķīȘ�ȹZīæĊðšðĊæ�ðĊåďīĉă�œďīāÐīĮ�ðĊ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ÐÆďĊďĉřȚ�}ìÐ�ÆĮÐ�ďå�ĴìÐ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ðĊÌķĮĴīř�ðĊ�#ī�ÐĮ�wăĉș�}ĊšĊðȺȘ�
Habitat International 32, n.o 2 (2008): 192-202.

NĉĴìș�OăðĴìș�tďÅðĊ�NðĊæș�>ðĉĊĮìķ��ķīĴÐș�ř��ŒðĊĮì�TÌìăÐȘ�ȹqķĊÐȚ��ðŒðă�wďÆðÐĴř��ďăðĴðďĊĮș�qďăðÆř��ďĊĴīÌðÆĴðďĊĮș�ĊÌ��ĊĮĴÐÌř�
}īĊĮåďīĉĴðďĊȺȘ��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ĮÐ�wĴķÌřș�ǡǟǠǧȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšþ�wO�.

Nķĉīș�wķĊðăș�ř�TÐăðĮĮ�9ÐīĊĊÌÐšȘ�ȹ}ìÐ��īÅĊðĮĴðďĊ��ďĊĮĴīķÆĴðďĊ�TðæīĴðďĊ�UÐŘķĮ�ðĊ�Ǥ��ðĴðÐĮ�ðĊ�wďķĴì��ĮðȺȘ�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǥȘ� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUþ¢NAř.

NķīķŒðăăș�wīďĮìȘ�ȹwďÆðă�ÌðăďæķÐ�åďī�ÌÐÆÐĊĴ�œďīāȺȘ�'Ċ�Decent work: objectives and strategies, editado por Dharam Ghai, 175-215. Ginebra: 
AĊĴÐīĊĴðďĊă�AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�OÅďī�wĴķÌðÐĮș�AĊĴÐīĊĴðďĊă�OÅďī�ZŨÆÐș�ǡǟǟǥȘ



bibliograFía

481

Oăăș�tķÆìðāș�ř�#ðŒř�tŒðĊÌīĊĴìĊȘ�ȹ}ìÐ�ÆĮÐ�ďå�åÐĉăÐ�œďīāÐīĮ�ðĊ�AĊÌðȸĮ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ĮÐÆĴďīȺȘ�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�
hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

OœīÐĊÆÐș�tďÌÐīðÆāș�ř�'ÌĉķĊÌď��ÐīĊȘ�Labour Conditions for Construction: Building Cities, Decent Work and the Role of Local Authorities. 
ZŘåďīÌȚ��ðăÐřȭ�ăÆāœÐăăș�ǡǟǟǨȘ

Layard, Richard. Happiness: Lessons from a New SciencÐȘ�OďĊÌīÐĮȚ�qÐĊæķðĊ��ďďāĮș�ǡǟǟǥȘ

OÐæĴķĉ�AĊĮĴðĴķĴÐȘ�ȹ}ìÐ�OÐæĴķĉ�qīďĮĨÐīðĴř�AĊÌÐŘ�ǡǟǡǠȺș�ǡǟǡǠȘ�https://bit.ly/3zePqxj.

OķĊÌș�9īĊÆðÐȘ�ȹwďÆðă�qīďĴÐÆĴðďĊ�ĊÌ�ĴìÐ�OÅďķī�TīāÐĴȚ�}ďœīÌĮ��tÐĮÐīÆì��æÐĊÌȺȘ�IDS Bulletin 39, n.o 2 (2008): 87-92.

TìÐĊÌīș��Ċþăðș�tďÅðĊ�NðĊæș�LðăăðĊ�#ķș��Ċð�#ĮæķĨĴș��ðÆĴďīð��Ș��ÐīÌș��ÆìðăăÐĮ�NăăÐīæðĮș�ř�NĴìăÐÐĊ�wÆìăÆìȘ�ȹwÐŒÐĊ�}īĊĮåďīĉĴðďĊĮ�åďī�
TďīÐ�'ĪķðĴÅăÐ�ĊÌ�wķĮĴðĊÅăÐ��ðĴðÐĮȺȘ��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠȘ�https://bit.ly/36zLr2F.

TÆ�ĊĊș�qìðăðĨȘ�ȹ��ĮĴďÆāĴāðĊæ�ďå�'ķīďĨÐĊ��ďìÐĮðďĊ�qďăðÆðÐĮ�ĊÌ�UĴðďĊă��īÅĊ�ĨďăðÆðÐĮȺȘ�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��AȘ�
Barcelona, 2022.

ȰȰȰȘ�ȹwĨÆÐȭ�ăðĊÌ�ĊÌ�qăÆÐȭ�ĮÐÌ�qďăðÆřȚ�AĊðĴðĴðŒÐĮ�åďī�9ďĮĴÐīðĊæ�AĊĊďŒĴðďĊ�ĊÌ�:īďœĴìȺȘ�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��AȘ�
Barcelona, 2021.

TÆNðĊĮÐř�:ăďÅă�AĊĮĴðĴķĴÐȘ�ȹAĊÌÐĨÐĊÌÐĊĴ�œďīāȚ��ìďðÆÐș�ĊÐÆÐĮĮðĴřș�ĊÌ�ĴìÐ�æðæ�ÐÆďĊďĉřȺș�ǡǟǠǥȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥĉÆāȘÆďȥǢTæķǨĨw.

TďďīÐș�>ÐĊīðÐĴĴ�OȘș�ř�Uðāďăř�TðĊĴÆìÐŒȘ�ȹ�ìĴ�ðĮ�ĨīďĮĨÐīðĴřȟȺ���O�AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�:ăďÅă�qīďĮĨÐīðĴř��ďīāðĊæ�qĨÐīȘ�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǡǠȘ

TďķĊĴåďīÌș�#ÐÅī�ȧZ�#'ȨȘ�ȹZīæĊðĮðĊæ�åďī�ăďÆă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�ĴìÐ�īďăÐ�ďå�ăďÆă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�æÐĊÆðÐĮȘ�wķĉĉīř�tÐĨďīĴȺȘ�Z'�#��9'ȥO''#�
�ďīāðĊæ�#ďÆķĉÐĊĴȘ�qīòĮș�ǡǟǟǨȘ�https://bit.ly/3zztYDF.

UūĉĊș�LĊș�ř��Ðìķ�#ÐĊĊðĮ��ÐðȘ�ȹ�īÅĊ�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�ǡǠĮĴ�ÆÐĊĴķīř�ÐÆďĊďĉřȺȘ�Applied Geography 117 (2020): 102188.

Z�#'Ș�ȹ>ďœȸĮ�OðåÐȟ�ǡǟǡǟȚ�TÐĮķīðĊæ��ÐăăȭÅÐðĊæȺș�ǡǟǡǟȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĴǨăš}ĉ.

ȰȰȰȘ�Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth. París: OECD Publishing, 2009.

Z�#'ș�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ř��ðĴðÐĮ��ăăðĊÆÐȘ�ȹ:ăďÅă�wĴĴÐ�ďå�UĴðďĊă��īÅĊ�qďăðÆř�ǡǟǡǠȺș�ǡǟǡǠȘ�https://bit.ly/3MlzwnW.

ZA}Ș�ȹ�ÆĴðďĊ�æðĊĮĴ�ÆìðăÌ�ăÅďķī�ǡǟǟǧȭǡǟǟǨ�Ț�Aq'��qīďæīÐĮĮ�ĊÌ�9ķĴķīÐ�qīðďīðĴðÐĮȺȘ�:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǟȘ�https://bit.ly/38LJIrV.

ȰȰȰȘ�ȹ�ďĉĨăðĊĴ�ÆďĊÆÐīĊðĊæ�ĊďĊȭďÅĮÐīŒĊÆÐ�Åř�sĴī�ďå�ĴìÐ�9ďīÆÐÌ�OÅďķī��ďĊŒÐĊĴðďĊș�ǠǨǢǟ�ȧUďȘ�ǡǨȨș�ĊÌ�ĴìÐ�OÅďķī�AĊĮĨÐÆĴðďĊ�
�ďĊŒÐĊĴðďĊș�ǠǨǣǦ�ȧUďȘ�ǧǠȨș�ĉÌÐ�Åř�ÌÐăÐæĴÐĮ�Ĵď�ĴìÐ�ǠǟǢīÌ�wÐĮĮðďĊ�ȧǡǟǠǣȨ�ďå�ĴìÐ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�OÅďķī��ďĊåÐīÐĊÆÐ�ķĊÌÐī�īĴðÆăÐ�ǡǥ�ďå�ĴìÐ�ȺȘ�
En 325th Session of the Governing Body. Ginebra, 2017. https://bit.ly/3GKwPep.

ȰȰȰȘ�ȹ�ďĉĨăðĊĴ�ÆďĊÆÐīĊðĊæ�ĊďĊȭďÅĮÐīŒĊÆÐ�Åř�sĴī�ďå�ĴìÐ�9ďīÆÐÌ�OÅďķī��ďĊŒÐĊĴðďĊș�ǠǨǢǟ�ȧUďȘ�ǡǨȨș�ĊÌ�ĴìÐ�OÅďķī�AĊĮĨÐÆĴðďĊ�
�ďĊŒÐĊĴðďĊș�ǠǨǣǦ�ȧUďȘ�ǧǠȨș�ĉÌÐ�Åř�ÌÐăÐæĴÐĮ�Ĵď�ĴìÐ�ǠǟǢīÌ�wÐĮĮðďĊ�ȧǡǟǠǣȨ�ďå�ĴìÐ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�OÅďķī��ďĊåÐīÐĊÆÐ�ķĊÌÐī�īĴðÆăÐ�ǡǥ�ďå�ĴìÐ�ȺȘ�
En 331st Session of the Governing Body. Ginebra, 2017. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢU}wæTÐ.

ȰȰȰȘ�ȹ:ăďÅă�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�}īÐĊÌĮ�åďī��ďķĴì�ǡǟǡǟȚ�}ÐÆìĊďăďæř�ĊÌ�ĴìÐ�åķĴķīÐ�ďå�þďÅĮȺȘ�:ðĊÐÅīș�ǡǟǡǟȘ�https://bit.ly/3GNdpW8.

ȰȰȰȘ�ȹwďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉřȺș�ǡǟǡǡȘ�https://bit.ly/3GULyU7.

ȰȰȰȘ�ȹ}ìÐ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ðĊÌķĮĴīř�ðĊ�ĴìÐ�ĴœÐĊĴřȭťīĮĴ�ÆÐĊĴķīřȚ�AĴĮ�ðĉæÐș�ÐĉĨăďřĉÐĊĴ�ĨīďĮĨÐÆĴĮ�ĊÌ�Įāðăă�īÐĪķðīÐĉÐĊĴĮȺȘ�:ðĊÐÅīș�ǡǟǟǠȘ� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq¢ǣĨ�š.

ȰȰȰȘ�ȹ}ìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȺȘ�:ðĊÐÅīș�ǡǟǟǦȘ�https://bit.ly/3asnnQA.

ȰȰȰȘ�ȹ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ���ĮĴĴðĮĴðÆă�ĨðÆĴķīÐȘ�}ìðīÌ�ÐÌðĴðďĊȺȘ�:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǧȘ

ȰȰȰȘ�ȹ�ďīăÌ�wďÆðă�qīďĴÐÆĴðďĊ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȭǡǡȺȘ�:ðĊÐÅīș�ǡǟǡǠȘ�https://bit.ly/38QPmct.

ZTwȘ�ȹ>ÐăĴì�ðĊ�ĴìÐ�æīÐÐĊ�ÐÆďĊďĉřȚ�ìÐăĴì�ÆďȭÅÐĊÐťĴĮ�ďå�ÆăðĉĴÐ�ÆìĊæÐ�ĉðĴðæĴðďĊ�ȭ�ìďķĮðĊæ�ĮÐÆĴďīȺȘ�:ðĊÐÅīș�ǡǟǠǠȘ

ONU-Habitat. «City Prosperity Initiative», 2022. https://bit.ly/3NJeyAq.

ȰȰȰȘ�ȹ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊðšĴðďĊȺȘ�UðīďÅðș�ǡǟǡǟȘ

ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ř�ZA}Ș�ȹ}ìÐ�AĊåďīĉă�wÐÆĴďīȺȘ�>ÅðĴĴ�AAA�AĮĮķÐ�qĨÐīĮȘ�UķÐŒ��ďīāș�ǡǟǠǤȘ�https://bit.ly/3thKyDN.

ZŘåďīÌ�qďŒÐīĴř�ɪ�>ķĉĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�AĊðĴðĴðŒÐȘ�ȹ�ăāðīÐȭ9ďĮĴÐī�TÐĴìďÌȺȘ�TķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�qďŒÐīĴřș�ǡǟǡǡȘ�https://bit.ly/3GH7oKI.

qăĴåďīĉ�:ăďÅă�Ĩďī�Ðă�#ÐīÐÆìď��ă��ðķÌÌȘ�ȹAĊÆăķĮðŒÐ�'ÆďĊďĉř�ĊÌ�9ďďÌ�wÐÆķīðĴřȺȘ�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�
igualdad. Barcelona, 2022.

PNUD. «Human Development Index (HDI)». Human Development Reports, 2022. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUðǢU9w.

Red CoHabitat. «More than housing: multiple use cooperatives for the transition towards sustainable neighbourhoods and cities». 
Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia la igualdad. Barcelona, 2022.

tďÌīòæķÐšȭqďĮÐș��ĊÌīÑĮș�ř��ăăķĉ��ðăāðÐȘ�ȹ�ďĊÆÐĨĴķăðĮðĊæ�'ĪķðĴÅăÐ�'ÆďĊďĉðÆ�:īďœĴì�ðĊ��ðĴðÐĮȺȘ��ðĴðÐĮ��ăăðĊÆÐ�#ðĮÆķĮĮðďĊ�qĨÐī�ȯ�UďȘ�ǡȘ�
Barcelona, 2015. https://bit.ly/39767jy.

Roth, Cécile (CGLU Investigación). «Agenda to boost local jobs and livelihood opportunities». Repositorio de casos GOLD VI: caminos hacia 
la igualdad. Barcelona, 2022.

wĊĴďĮș�TðăĴďĊȘ�ȹwĨĴðă�#ðăÐÆĴðÆĮȚ�}ìÐ�}œď��ðīÆķðĴĮ�ďå��īÅĊ�'ÆďĊďĉř�ðĊ��ĊÌÐīŒÐăďĨÐÌ��ďķĊĴīðÐĮȺȘ�Antipode 9, n.o 3 (1977): 49-60.

https://bit.ly/39767jy


bibliograFía

482 iNForme gold Vi

wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăȘ�ȹZķī�ĮŒðĊæĮș�ďķī�ĮĴīÐĊæĴìȺȘ�tÐĨďĮðĴďīðď�ÌÐ�ÆĮďĮ�:ZO#��AȚ�ÆĉðĊďĮ�ìÆð�ă�ðæķăÌÌȘ��īÆÐăďĊș�ǡǟǡǡȘ

wďÆðă�qīďæīÐĮĮ�AĉĨÐīĴðŒÐȘ�ȹǡǟǡǟ�wďÆðă�qīďæīÐĮĮ�AĊÌÐŘȺș�ǡǟǡǟȘ�https://bit.ly/3Q1FehU.

wĴðæăðĴšș�LďĮÐĨìș��ĉīĴř�wÐĊș�ř�LÐĊȭqķă�9ðĴďķĮĮðȘ�Mismeasuring Our LivesȘ�UķÐŒ��ďīāȚ�}ìÐ�UÐœ�qīÐĮĮș�ǡǟǠǟȘ

}ìďĉĨĮďĊș�TĴĴìÐœȘ�ȹ�ìĴȸĮ�Įď�ĊÐœ�ÅďķĴ�UÐœ�TķĊðÆðĨăðĮĉȟȺ�Progress in Human Geography 45, n.o 2 (2021): 317–342.

}ďīīÐĮ�wķīÐšș�9īĊÆď�Lðĉĉřș�ZĮÆī��īĉĊÌď��ìðÆĮș�tðÌŒĊ�}īďĮìĊðș�ř�LďĮÑ��ďÐăìďȘ�ȹOďÆă�ÐÆďĊďĉðÆ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�æÐĊÆðÐĮ�åďī�
æďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăðšĴðďĊ�ďå�ăďÆă�ÐÆďĊďĉðÐĮȺȘ�AĊĊďŒĴðďĊ�åďī�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ�wďķĴìȭwďķĴì��ďďĨÐīĴðďĊș�ǡǟǠǤȘ� 
https://bit.ly/3NWvOlG.

}ďķīĊÑÐș�LĊÐș�ř��ðăĉ��Ċ�'ĮÆìȘ�ȹ�ďĉĉķĊðĴř�ÆďĊĴīÆĴĮ�ðĊ�ķīÅĊ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�œďīāĮȚ�ĨīÆĴðÆă�ăÐĮĮďĊĮ�åīďĉ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐȺȘ�wďÆðďȭ
'ÆďĊďĉðÆ�}ÐÆìĊðÆă�qĨÐīĮ�ȧw'}qȨ�UďȘ�ǠǢȘ�:ðĊÐÅīș�ǡǟǟǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq�æ¢wǨ.

�UtAw#Ș�ȹ:ķðÌÐăðĊÐĮ�åďī�OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ďĊ�qďăðÆðÐĮ�åďī�wďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉřȺȘ�:ðĊÐÅīș�ǡǟǡǠȘ�https://bit.ly/3Qe3MUW.

�šĪķÐšȭ�īĪķÐīďș��ĊĴďĊðďȘ�ȹAĊœīÌ�ðĊŒÐĮĴĉÐĊĴ�ĊÌ�ÐĊÌďæÐĊďķĮ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȘ�}ìÐ�ÆďĊŒÐīæÐĊÆÐ�ďå�ĴìÐ�ĮĴīĴÐæðÐĮ�ďå�ăīæÐ�ťīĉĮ�ĊÌ�
ĴÐīīðĴďīðÐĮȟȺ�Entrepreneurship & Regional Development 11, n.o 1 (1999): 79-93.

Werna, Edmundo. «Labour in Urban Areas (special issue)». Habitat International 32, n.o 2 (2008): 137-282.

�ÐīĊș�'ÌĉķĊÌďș�ř�LÐīďÐĊ�NăðĊāȘ�ȹ}ìÐ��ķðăÌÐīĮ�ďå��ðĴðÐĮȚ�qīďĮĨÐÆĴĮ�åďī�ĮřĊÐīæř�ÅÐĴœÐÐĊ�ăÅďķī�ĊÌ�ĴìÐ�ÅķðăĴ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴȺȘ�'Ċ�Research 
Companion to Construction Economics, editado por George Ofori, 328-50. Cheltenham: Edward Elgar, 2022.

�ďďÌÆīåĴș�wååīďĊș�ř�>ÐĊīðÐĴĴ�TďďīÐȘ�ȹ�ďĊÆÐĨĴķăðĮðĊæ�ĊÌ�ĉÐĮķīðĊæ�ĨīďĮĨÐīðĴřȺȘ�wÐīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�:ZO#��AȘ��īÆÐăďĊș�
2022.

�ďīăÌ�'ÆďĊďĉðÆ�9ďīķĉȘ�ȹ�ďăăÅďīĴðďĊ�ðĊ��ðĴðÐĮȚ�9īďĉ�wìīðĊæ�Ĵď�ȵwìīðĊæ�'ÆďĊďĉřȶȺș�ǡǟǠǦȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšÌTǧN}.

Capítulo 9
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Las ciudades y regiones atraviesan tiempos difíciles. A pesar de los compromisos adoptados por la comunidad 
internacional en la Agenda 2030 de «erradicar la pobreza en todas sus formas» y de «combatir las desigualdades 
ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ř�ÐĊĴīÐ�ÐăăďĮȺș�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĮðæķÐĊ�ÆīÐÆðÐĊÌďȘ�wÐ�ĨÐīĨÐĴĸĊ�ĉÐÌðĊĴÐ�ÐĮĴīķÆĴķīĮ�
creadas a lo largo de una dilatada historia de injusticia y discriminación, y se ven exacerbadas por fenómenos 
como las guerras, la concentración de la riqueza, la emergencia climática, las migraciones forzadas y la COVID-19.

Las desigualdades siempre están arraigadas y se experimentan en los espacios donde viven las personas. Ningún 
ĊðŒÐă�ÌÐ�æďÅðÐīĊďș�Ċð�ĊðĊæĸĊ�ÆĴďīș�ĨķÐÌÐ�åīďĊĴī�ÐĮĴďĮ�īÐĴďĮ�Ĩďī�Įò�ĮďăďȘ�wðĊ�ÐĉÅīæďș�ăďĮ�æďÅðÐīĊďĮ�ăďÆăÐĮ�
ř�īÐæðďĊăÐĮ�ȧ:OtȨ�ÐĮĴ®Ċ�ÐĊ�ă�ĨīðĉÐī�ăòĊÐ�Ĩī�åīďĊĴī�ÐĮĴďĮ�īÐĴďĮ�ÐĊ�ĮķĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮȘ�wďĊ�åķĊÌĉÐĊĴăÐĮ�
para liderar las iniciativas localizadas y colaborativas que apuntan a abordar las graves desigualdades que 
socavan los derechos humanos de grandes partes de la población, especialmente los derechos de los grupos 
estructuralmente marginados. Este informe representa un esfuerzo colectivo para situar las desigualdades 
en el centro de los debates, las acciones y las políticas urbanas y territoriales, y para buscar activamente 
caminos para abordarlas mediante estrategias de transformación local.

:ZO#��A�ÆďĉðÐĊš�ÌÐťĊðÐĊÌď�ă�ðæķăÌÌ�ķīÅĊ�ř�ĴÐīīðĴďīðă�Æďĉď�ķĊ�īÐĴď�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊăș�Ĵă�ř�Æďĉď�
ÐĮĴÅăÐÆÐĊ�ăďĮ�Z#wș�ĪķÐ�ðĉĨăðÆ�ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊș�īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴďș�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊș�ř�ĮďăðÌīðÌÌ�ř�ÆķðÌÌďȘ���
continuación, presenta las diferentes tendencias que conforman el estado actual de las desigualdades, seguido 
de un debate sobre la gobernanza desde una perspectiva de derechos y una introducción a la noción de caminos. 
Los caminos son trayectorias multisectoriales para el cambio que permiten a la gobernanza urbana y 
ĴÐīīðĴďīðă�ĨăĊĴÐī�ÆÆðďĊÐĮ�ŦÐŘðÅăÐĮș�ĮðĮĴÑĉðÆĮ�ř�ďīðÐĊĴÌĮ�ă�åķĴķīď�ìÆð�ă�ðæķăÌÌș�īÐÆďĊďÆðÐĊÌď�
al mismo tiempo cuestiones de poder y escala.

El informe ofrece una serie de caminos que los GLR, los grupos de la sociedad civil y otros actores están tomando 
para avanzar hacia la igualdad: Comunalizar, Cuidar, Conectar, Renaturalizar, Prosperar y Democratizar. 
A través de cada camino, se abordan diversos temas como la vivienda, la tierra, los servicios básicos, la 
informalidad, la educación, la salud urbana, la migración, las desigualdades de género y raciales, la violencia, 
la discriminación, la seguridad alimentaria, el transporte sostenible, la conectividad digital, los medios 
ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴÐĊÆð�ÌðæĊďĮș�ă�īÐĮðăðÐĊÆðș�ă�ĴīĊĮðÆðĐĊ�ÐĊÐīæÑĴðÆș�ă�ÆķăĴķīș�ăĮ�ťĊĊšĮș�ă�æďÅÐīĊĊš�ř�ăĮ�
capacidades, todo ello en un marco de participación y responsabilidad.

GOLD VI concluye ofreciendo una serie de recomendaciones políticas basadas en las experiencias locales. 
}ÐĊðÐĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ĪķÐ�Ðă�ÆĉÅðď�ĮðæĊðťÆĴðŒď�ĴðÐĊÐ�ăķæī�ÐĊ�ă�ðĊĴÐīĮÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�ÆĉðĊďĮ�ř�Æďĉď�
resultado de su efecto acumulativo, el informe presenta cinco principios transversales que los GLR deberían 
considerar a la hora de construir caminos hacia la igualdad. Los principios son: un enfoque basado en los 
derechos; formas alternativas de concebir y gestionar el espacio; una nueva cultura de la gobernanza; una 
īĪķðĴÐÆĴķī�ÌÐ�ťĊĊÆðÆðĐĊ�Ð�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ÌÐÆķÌș�ř�Ðă�ķĮď�ÌÐă�ĴðÐĉĨď�Ĩī�ÆďĊĮĴīķðī�ŒðĮðďĊÐĮ�ÆďăÐÆĴðŒĮ�ĉ®Į�
orientadas hacia la igualdad.

OĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮș�ăďĮ�ĉÐĊĮþÐĮ�ÆăŒÐș�ăĮ�īÐÆďĉÐĊÌÆðďĊÐĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ř�ăĮ�īÐŦÐŘðďĊÐĮ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ðĊåďīĉÐ�ĮďĊ�Ðă�
resultado de un largo e inclusivo proceso de cocreación e intercambio. El objetivo de este proceso ha sido 
producir un informe riguroso y relevante, así como facilitar un proceso de coproducción para impulsar y 
reforzar los diálogos entre los distintos actores y garantizar la participación e implicación de los miembros 
de CGLU, las redes de la sociedad civil, la academia y otros socios. Para este amplio movimiento de GLR, 
permitir que las desigualdades crezcan ya no es una opción.
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