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Líneas temáticas

El VI Congreso ISUF-H se articuló en las siguientes líneas temáticas para la recepción de comunica-
ciones.

01_Forma urbana, vivienda, ciudad y resiliencia

Necesidades de conocer las interacciones de resiliencia ante la incertidumbre.

El paisaje urbano ha cambiado y sigue cambiando de manera profunda bajo la influencia de diferentes 
dinámicas económicas, ecológicas, sociales y políticas. Hoy en día 4,5 mil millones de personas viven 
en ciudades, casi el 55% de la población mundial, y las previsiones para el 2050 indican que esta cifra 
aumentará hasta el 68%.

Las ciudades sufren cambios continuos, acelerados por la transformación de las economías urbana 
y las nuevas funciones asignadas a las ciudades en nuestra era, dictadas por la economía global. La 
pandemia del Covid 19 ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar un cambio en la manera en 
la que se conciben y viven las ciudades, ha demostrado la inadecuación en el reparto del suelo en las 
infraestructuras viarias de alta capacidad y del espacio público, y aún más de las viviendas. Las dinámi-
cas de crecimientos de las ciudades, que comprenden de manera antitética el aumento de la densidad 
y el desarrollo policéntrico son unos de los temas más urgentes a tratar.

La capacidad de los sistemas urbanos para predecir, absorber y hacer frente a los cambios y para 
reorganizarse y desarrollarse de manera sostenible, especialmente en el entorno construido y las in-
fraestructuras, es decir que los sistemas urbanos sean resilientes, es la cuestión que se afrontará en 
esta línea de debate y trabajo.

02_Forma urbana y Ciudades saludables

Diseño urbano para barrios saludables para todos

En esa línea se afrontará el tema de las ciudades saludable. Se debatirá sobre como las ciudades en 
las que vivimos no están pensadas para responder a los requerimientos necesarios para la salud de 
las personas, y sobre todo considerando el envejecimiento de la población urbana europea como una 
realidad incuestionable. La ciudad actual está encentrada en el automóvil o en los medios motorizados, 
de tal manera que se fomenta el sedentarismo, se intensifica la contaminación y se registra un déficit 
de naturaleza que influye en la salud tanto física como psíquica de las personas. Desde la planificación 
y el diseño urbano se puede y debe promover y prevenir en salud a las personas.

03_Procesos urbanos, resiliencia y regeneración urbana

La ciudad como metabolismo y oportunidad de la regeneración

Esta línea de debate sobre los procesos urbanos y la regeneración urbana pretende reflexionar sobre la 
multidimensionalidad de tales instrumentos (física, social, política, ambiental, cultural, etc.) y la manera 
en la que se puede y tiene que equilibrar y desarrollar la complejidad y diversidad de la estructura social, 
productiva y urbana de la ciudad. Se analizarán/estudiarán los procesos urbanos como herramientas 
cuya aplicación debe variar según las circunstancias, evaluando la situación general de los complejos 
sistemas urbanos, para llegar a la implementación de instrumentos que se centren en la resolución de 
problemas holísticamente en áreas marginales y/o degradas a partir de un cambio o transformación 
urbana, que no tiene por qué ser solo física, sino que también puede ser social, económica, ambiental 
y cultural.
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04_Espacios públicos para la inclusión, equidad y resiliencia

El espacio público responderá para la equidad y la resiliencia

Se afrontará una discusión sobre la calidad de los espacios públicos como condición necesaria para 
garantizar el principio de igualdad de oportunidades y la inclusión social en las ciudades. Y como el 
urbanismo tiene la capacidad de fomentar y potenciar la calidad del espacio público y su vitalidad a 
través de diferentes mecanismos y según la escala y el alcance de cada instrumento de planificación. 
Se verán los métodos que hacen sí que las ciudades tengan la capacidad de abordar eficazmente el 
cambio y buscar programas y proyectos en equidad para adaptarse a ello.

05_Espacios peri-urbanos, infraestructura verde y azul para la resiliencia y adaptación al cam-
bio climático

La escala urbano-territorial como resiliencia espacial al cambio climático

Esta línea de temática busca profundizar sobre los elementos naturales en el entorno urbano y peri-ur-
bano como factor clave para mantener la salud y el bienestar de los ciudadanos. En modo particular 
se hablará de las infraestructuras verdes y azules, de cómo los elementos naturales y seminaturales 
tienen el potencial de crear una red continua, coherente y consistente para ser la matriz base para una 
vida urbana saludable, y como son instrumentos de mitigación y adaptación para combatir el cambio 
climático. Fuente de los servicios ecosistémicos actuales y futuros de los territorios.

06_Urbanismo, informalidad, autoconstrucción y riesgos

Ordenaciones no planificadas frente al cambio climático

En este ámbito se quiere discutir como la informalidad urbanística, la ausencia de planificación, la 
ocupación de terreno descontrolada por la deficiencia de las políticas urbanas, constituyen una de las 
principales amenazas de riesgo, tanto a nivel social, como a nivel físico y territorial. La relación entre la 
informalidad y la vulnerabilidad debe resolverse desde las medidas de mitigación y adaptación frente al 
Cambio Climático.
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RESUMEN:

En el contexto del debate científico y las agendas políticas internacionales, el tema de la resiliencia 
urbana sugiere cada vez con mayor claridad la necesidad de un enfoque holístico y estratégico para 
la gobernanza de la ciudad contemporánea. Un enfoque que parte de la conciencia de los impactos 
sociales, ambientales y económicos del diseño morfológico-funcional de los espacios urbanos y de 
las infraestructuras y de las interrelaciones entre el diseño de redes físicas, la gobernanza de los flu-
jos de personas, bienes y datos y la gestión de los recursos sociales y de las redes digitales. En este 
contexto, las infraestructuras de movilidad se consideran componentes estratégicos esenciales para el 
reequilibrio territorial y la regeneración urbana, precisamente por el potencial en términos de reducción 
de la contaminación ambiental, mitigación de las desigualdades socioeconómicas, reconfiguración del 
espacio público, hacia una ciudad más verde, inclusiva y más saludable, capaz de facilitar y hacer más 
seguras las interacciones sociales y los ciclos naturales. Estos temas, centrales por la Agenda 2030, 
deben ser actualizados a la luz de la pandemia, que requiere escenarios innovadores, hacia “a new 
normal”, como se desprende de los numerosos estudios y los recientes documentos internacionales. 
De hecho, la pandemia ha exacerbado el malestar social relacionado con la falta de espacios públicos 
y ha planteado nuevos desafíos para la movilidad masiva sostenible, que requieren enfoques estraté-
gicos y cooperativos capaces de involucrar activamente a instituciones y ciudadanos en el “paradigm 
shift” (UN-hábitat, 2020). Especialmente la dimensión metropolitana parece ser fundamental para lograr 
estrategias de reduccion de la fragmentación física y social de la ciudad contemporánea, promover 
la accesibilidad generalizada, mitigar la contaminación medioambiental, la regeneración de suelos y 
de agua y el ahorro de energía, experimentar innovaciónes procesales y sociales. Este papel de las 
infraestructuras a escala metropolitana se describe en las politicas, los programas, planes y proyectos 
innovadores europeos.
En este contexto, el artículo pretende ilustrar los primeros resultados de una actividad de investigación 
fruto de la colaboración de universidades italianas, españolas y francesas en el marco del proyecto de 
investigación sobre los temas de las “Infraestructuras de movilidad. Nuevos paradigmas interpretativos 
y nuevas herramientas operativas para la resiliencia de las ciudades metropolitanas europeas”. El ob-
jetivo de la investigación es definir referencias metodológicas y operativas para politicas y estrategias 
multiescalares e integradas de regeneración y herramientas de planificación de ciudades metropolita-
nas basadas en la movilidad.
La metodología de investigación adoptada es de tipo inductivo, conectada al cases study analysis. Por 
lo tanto, la ruta de la investigación, aún en curso, se divide en cuatro fases, correspondientes a cuatro 
objetivos específicos.
El primero se refiere a la definición de paradigmas urbanos renovados en la dirección de un enfoque 
holístico de la resiliencia, poniendo en el centro de la reflexión la dimensión multiescalar de la ciudad 
contemporánea y los impactos de la movilidad metropolitana en los desequilibrios socioeconómicos 
ligados a la accesibilidad, sobre la forma urbana y la calidad del espacio público, sobre los desafíos 
ambientales, sobre la calidad de las interacciones sociales, la salud y el bienestar de los ciudadanos, 
sobre la gobernanza pública y la eficiencia urbana. El segundo objetivo se refiere a la identificación de 
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politicas, estrategias y herramientas de planificación integrales y multiescalares de carácter estratégico 
que superen cualquier enfoque sectorial, a partir de la profundización de estudios de casos, planes y 
proyectos que implementen enfoques integrados de planificación urbana (uso del suelo) y de movilidad, 
proyectos de espacio público y redes ambientales e infraestructurales como elementos estructurantes 
de la regeneración. El tercer objetivo es la experimentación, conectando las actividades de investi-
gacion con la didáctica universitaria. El cuarto objectivo es la propuesta de escenarios de innovación 
urbanística, lineamientos de intervenciones de regeneración basados en la movilidad y apoyados en 
politicas integradas y herramientas estratégicas para ciudades metropolitanas resilientes y “antifrágiles” 
(Taleb, 2012).
Los resultados están vinculados al campo de investigación que ha privilegiado el panorama europeo y 
en particular Italia, Francia y España donde algunas experiencias emblemáticas – como las de Barce-
lona, y Bolonia – ya prefiguran la posibilidad de definir un lenguaje común y escenarios de innovación 
para la planificación urbana, lineamientos provisionales que puedan abordar cuestiones globales, a 
pesar de la diversidad de contextos. Por lo tanto, el articulo presenta los primeros resultados de las dos 
primeras fases de la investigación, anticipando algunos escenarios de intervención para la resiliencia 
de las ciudades metropolitanas, prestando atención a cuatro cuestiones inherentes al concepto de re-
siliencia: Infraestructuras diseñadas con sensibilidad hacia las características morfológicas y culturales 
de los tejidos urbanos y los desafíos contemporáneos para el espacio público, Movilidad eficiente y 
equitativa para mitigar las desigualdades socioeconómicas y adaptarse a cambios globales, sistemas 
de transporte seguro, no contaminante y flexible para mitigar los riesgos y promover estilos de vida 
saludables, herramientas estrategicos y digitales para la cooperacion publica y privada y la construction 
de comunidades resilientes.

1 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD PARA METRÓPOLIS RESILIENTES. LOS MARCOS DE 
LA INVESTIGACIÓN

1.1 Marco y estructura mtodologica de la investigación

1.1.1 Contexto

En el contexto del debate científico y de las agendas políticas internacionales, el tema de la resiliencia 
urbana sugiere cada vez con mayor claridad la necesidad de un enfoque holístico y estratégico para la 
gobernanza de la ciudad contemporánea (UN-habitat, 2018; OCDE, 2020). Un enfoque que, en el mar-
co de las reflexiones del Antropoceno (Crutzen, 2000), parte de la conciencia de los impactos sociales, 
ambientales y económicos de los procesos de urbanizacion y trasformacion de los asietamientos y de 
las infraestructuras, del diseño morfológico-funcional de los espacios urbanos y de las interrelaciones 
entre el diseño de redes físicas, la gobernanza de los flujos de personas, bienes y datos y la gestión de 
los recursos sociales y redes digitales.
En este contexto, las infraestructuras de movilidad se consideran componentes estratégicos esenciales 
para el reequilibrio territorial y la regeneración urbana resiliente, precisamente por el potencial en térmi-
nos de reducción de la contaminación ambiental, mitigación de las desigualdades socioeconómicas, 
reconfiguración del espacio público, la promocion de modelos de vida saludables, hacia una ciudad 
más verde, inclusiva y más eficiente capaz de facilitar y hacer más seguras las interacciones sociales 
y los ciclos naturales (OCDE, 2020; IPCC, 2022). Estos temas, centrales por la Agenda 2030 deben 
ser actualizados a la luz de la pandemia, que requiere escenarios innovadores, hacia “a new normal”, 
como se desprende de los numerosos estudios (POLIS & al. 2021) y los recientes documentos inter-
nacionales: Carta de Lipsia (UE, 2020), European Green Deal (CE, 2020) y del New European Bauhaus 
(CE, 2021). Especialmente la dimensión metropolitana parece ser fundamental para lograr estrategias 
de reduccion de la fragmentación física y social de la ciudad contemporánea, promover la accesibilidad 
generalizada en condiciones de seguridad, mitigar la congestión y contaminación medioambiental, la 
regeneración de suelos y de agua y el ahorro de energía, hacia una transición socio-ecológica. Este 
papel de las infraestructuras a escala metropolitana se describe en las politicas, los programas, planes 
y proyectos innovadores nacionales y europeos (OCDE, 2020).

1.1.2 Objetivos

En este contexto, el artículo pretende ilustrar los primeros resultados de una actividad de investigación 
fruto de la colaboración de universidades italianas, españolas y francesas en el marco del proyecto de 
investigación sobre los temas de las “Infraestructuras de movilidad. Nuevos paradigmas interpretativos 
y nuevas herramientas operativas para la resiliencia de las ciudades metropolitanas europeas”. El obje-
tivo de la investigación es definir referencias metodológicas y operativas para estrategias multiescalares 
e integradas de regeneración, politicas inovadoras y herramientas de planificación de ciudades metro-
politanas basadas en la movilidad.

1.1.3 Metodologia

La metodología de investigación adoptada es de tipo inductivo, conectada al cases study analysis. Por 
lo tanto, la ruta de la investigación, aún en curso, se divide en cuatros fases, correspondientes a cuatro 
objetivos específicos.
El primer se refiere a la definición de paradigmas urbanos renovados en la dirección de un enfoque 
holístico de la resiliencia, poniendo en el centro de la reflexión la dimensión multiescalar de la ciudad 
contemporánea y los impactos de la movilidad metropolitana en los desequilibrios socioeconómicos, 
los cambios climaticos subrayando las relaciones de las infraestructuras con la forma urbana y calidad 
del espacio público, la calidad de las interacciones sociales, la salud y el bienestar de los ciudadanos, 
la gobernanza pública y la eficiencia urbana.
El segundo objetivo se refiere a la identificación de politicas, estrategias y herramientas de planificación 
integral y multiescalar de carácter estratégico que superen cualquier enfoque sectorial, a partir de la 
profundización de estudios de casos, planes y proyectos que implementen enfoques integrados de 
planificación urbana (uso del suelo) y de movilidad, proyectos de espacio público y redes ambientales 
e infraestructurales como elementos estructurantes de la regeneracion.
El tercer objetivo es la experimentacion, conectando las actividades de investigacion con la didactica 
universitaria.
El cuarto objectivo se refiere a una propuesta de escenarios de innovación urbanística, lineamien-
tos de intervenciones de regeneración basados en la movilidad y apoyados en politicas integradas y 
herramientas estratégicas para ciudades metropolitanas resilientes y “antifrágiles” (Taleb, 2012). Los 
resultados están vinculados al campo de investigación que ha privilegiado el panorama europeo y en 
particular Italia, Francia y España donde algunas experiencias emblemáticas como Barcelona y Bolonia 
ya prefiguran la posibilidad de definir un lenguaje común para la planificación resiliente, lineamientos 
provisionales que puedan abordar cuestiones globales, a pesar de la diversidad de contextos. Por lo 
tanto, el articulo presenta los primeros resultados de las dos primeras fases de la investigación, antici-
pando algunas experimentationes y escenarios de intervención para las ciudades metropolitanas.

Infraestructuras para la movilidad y regeneración urbana. Paradigmas interpretativos y herramientas 
operativas para ciudades metropolitanas resilientes – Ravagnan Chiara, Monardo Bruno, Cerasoli 
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1.2 Paradigmas emergentes para la movilidad metropolitana. Forma urbana, enfoque ambien-
tale, desafíos sociales y innovación tecnologica

Las ciudades contemporáneas son el resultado de diferentes procesos de urbanización, que han visto 
los territorios de baja densidad fusionarse con las ampliaciones urbanas del siglo decimonono y los 
cascos históricos, generando una multiplicidad de formas de asentamiento contiguas, con diferentes 
niveles de densidad de usos y flujos de personas y bienes. Este complejo y estratificado sistema de 
asentamiento se caracteriza por:
▪ el aumento de la contaminación del aire y el consumo de energía, así como el aumento de la tempe-
ratura urbana,
▪ la reducción del espacio público en favor de espacios para la movilidad y estacionamiento,
▪ el fortalecimiento de los desequilibrios sociales
▪ la creciente complejidad de la governance urbana, debilitada por la fragmentación de las relaciones 
sociales, el desarrollo de la tecnología digital, la multiplicidad de niveles territoriales y la superposición 
de competencias.
Estas patologías contemporáneas requieren una estrategia general de regeneración urbana y metropo-
litana, orientada a objetivos comunes de sostenibilidad y, al mismo tiempo, soluciones específicas para 
la resiliencia de los diferentes contextos urbanos basadas en nuevos paradigmas urbanos en el marco 
de diferentes políticas y perspectivas urbanísticas abiertas a la interdisciplinariedad.

1.2.1 Un enfoque integrado a la morfología urbana, el espacio público y la movilidad.

Esta investigación parte de la conciencia de que existe una estrecha vinculación entre formas de la 
Ciudad y modos de Habitar (Cerasoli 2008) y, al mismo tiempo, entre formas de la Ciudad y modelos 
de Movilidad (Cerasoli & Pandolfi 2019). Esta doble relación, que tiene características de circularidad 
y bidireccionalidad, tiene su origen en las rápidas transformaciones demográficas y socioeconómicas 
que se han producido desde el siglo XIX en el mundo occidental, con la afirmación de la Revolución 
Industrial. La difusión de los nuevos medios de transporte, primero el tren y luego sobre todo el auto-
móvil, estuvieron en el origen de los cambios en las ciudades contemporáneas. Las transformaciones 
urbanas que han caracterizado las ciudades europeas y occidentales desde mediados del siglo XIX, a 
partir de los Grand Travaux de Haussmann en París, han sido impulsadas por la necesidad de refun-
cionalizar sus tejidos urbanos históricos y conectarlos con las estaciones ferroviarias. Al mismo tiempo, 
fueron ocasión para la realización de nuevos ensanches urbanos, caracterizados por un trazado regular 
y grandes viales, nuevas “tipologías urbanas” como avenidas y bulevares, destinados a albergar a las 
nuevas clases sociales, la burguesía industrial y la clase obrera.
En el siglo XX, sin embargo, la difusión masiva del automóvil, a partir del final de la Segunda Guerra 
Mundial, se va a ligar estrechamente a la difusión de nuevos modelos de asentamiento. Por un lado, 
los vinculados a las “formas” urbanas propuestas por el Movimiento Moderno. Pero, por otro lado, pre-
cisamente en oposición a los modelos de vivienda de la ciudad “modernista”, asentamientos de baja 
densidad, a menudo espontáneos, comienzan a extenderse y rodean inexorablemente las grandes 
ciudades occidentales, y no solo. Este proceso de suburbanización y metropolización (Indovina, 2007), 
inspirado en la cultura norteamericana y difundido casi “en tiempo real” por la difusión simultánea de la 
televisión (Cerasoli, 2016) conduce a un cambio decisivo en la ciudad tradicional -además de la conti-
nua necesidad, por parte de los estudios urbanos, de encontrar nuevas definiciones, de urban sprawl 
a ciudad-región (De Carlo 1962), hasta ciudad-difusa (Indovina, 1990) y ciudad com-fusa (Abramo, 
2012). Por lo tanto, los estudios en curso tienen como objetivo definir metodologías integradas para 
analizar y repensar, en un enfoque integrado, la morfología urbana y los sistemas de movilidad (Cerasoli 
& al., 2021; Ravagnan & al. 2021; Amato, 2021), destacando la oportunidad de reconocer diferentes 
formas de la Ciudad en las metrópolis europeas contemporáneas que representen la síntesis entre 
modelos de poblamiento (formas de habitar) y modelos de movilidad (formas de moverse): la Ciudad 
Histórica, la Ciudad Consolidada, la Ciudad Modernista y la Ciudad Difusa - o Dispersa (Cerasoli & al., 
2021). Estos estudios se caracterizan por un enfoque multiescalar a nivel urbano/metropolitano y de 
barrio/local, considerados como un “laboratorio potencial para enfoques innovadores que cubren to-
dos los campos del desarrollo urbano” (UE, 2020).

1.2.2 El “derecho a la movilidad” y el impacto socioeconómico de las estrategias de movilidad

En la actualidad, los procesos de urbanización van acompañados del crecimiento exponencial de la 
población mundial que vive en “áreas urbanas”, que desde 2006 (ONU 2019) ha superado a la que 
vive en áreas rurales, fomentando la concentración de personas en las grandes áreas metropolitanas, 
donde las desigualdades se ven acentuadas por los desequilibrios en los niveles de accesibilidad y 
consecuentemente el acceso a equipamientos públicos, zonas verdes y asistencia sanitaria. La frag-
mentación y privatización del espacio público, así como la ocupación de suelos por los estacionamien-
tos de coches, también han contribuido a la fragmentación de la cohesión social y la inclusividad de los 
espacios urbanos, fomentando la marginación. La Pandemia ha acentuado estas desigualdades y mar-
ginaciones, evidenciando las debilidades del transporte público en las grandes ciudades (Ravagnan & 
al., 2022) pero al mismo tiempo mostrando la posibilidad de reapropiación de los espacios públicos y el 
fortalecimiento de la movilidad blanda de bajo costo. Los estudios en curso sobre el “derecho a la mo-
vilidad” (Amato, 2021), a partir de la evolución e integración del “derecho a la ciudad” (Lefebvre, 2014) 
y la afirmación del principio de sostenibilidad socioeconómica del planeamiento señalan la importancia 
de una accesibilidad del transporte e inclusión de espacios para una movilidad amplia y equilibrada con 
fin de lograr la equidad y la eficiencia.

1.2.3 El camino a largo plazo hacia la movilidad (sostenible) en dirección de una transición 
ecológica

Es bien sabido que la mayoría de las ciudades mediterráneas están fuertemente marcadas por el “car 
system” y se encuentran algo rezagadas en cuanto a la transición hacia movilidades verdes en com-
paración con el noroeste de Europa (Baron, 2019). Durante la pandemia, la necesidad de mantener las 
medidas de distanciamiento social y una relevante desconfianza colectiva han llevado, además, al uso 
de medios de transporte individuales, evitando el uso del transporte público (trenes, metro y buses) 
para trayectos largos y urbanos (Legambiente, 2021). Por un lado, muchas ciudades han registrado 
aumentos importantes en el uso de la bicicleta (Saatchian 2021), apoyados en planes de larga duración 
y/o políticas y proyectos temporales para promover la movilidad blanda y la micro movilidad; por su 
parte, los ferrocarriles de cercanías, metros, tranvías, trolebuses y autobuses han sufrido la reducción 
de la capacidad de viajeros (inicialmente un 50% de la normal, en un momento llegada al 80%) así 
como la reducción de frecuencias. En el Sexto Informe del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) de 2022, el transporte se destaca como un sector con emisiones en constante crecimiento: 
las emisiones del sector han aumentado más rápido con respecto a cualquier otro sector de uso final 
desde 2010. Deja claro que abordar las emisiones del transporte es crucial en muchos países, ya 
que el sector representa el mayor consumidor de energía en el 40 % de los países del mundo (IPCC, 
2022). La movilidad sostenible y la multimodalidad son temas clave para fortalecer los esfuerzos de las 
autoridades y las comunidades durante la pandemia hacia la movilidad sostenible, con el apoyo de los 
enormes fondos para la transición ecológica (CE, 2020).

1.2.4 Innovación tecnológica, gobernanza y movilidad

Para promover la intermodalidad y abordar los estilos de vida “dependientes del automóvil”, la inno-
vación tecnológica y social representa un camino importante hacia la sostenibilidad. Por un lado, la 
planificación estratégica es fundamental para coordinar los diferentes planes y políticas, por otro lado, 
las plataformas digitales para compartir datos y Mobility-as-a-Service (MaaS) representan un potencial 
para revolucionar el paradigma de la movilidad urbana, desencadenando una sociedad cambio hacia 
comportamientos de viaje más sostenibles.
Por este, la diseminación y la transparencia de la ley son obligatorias, ya que la implementación exitosa 
del transporte público y la movilidad blanda dependerán en gran medida de la adopción de las tecno-
logías móviles MaaS por parte de los viajeros (López-Carriero & al., 2020).
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1.3 El papel de la movilidad en la resiliencia entre cambios climaticos y pandemia 

Las ciudades metropolitanas se encuentran, así, en primera línea frente a los desafíos globales de la 
metropolización, del cambio climático, de la crisis económica y de la pandemia, tal y como confirma la 
nueva Carta de Leipzig (UE 2020), que señala “the transformative power of cities” y la obligada atención 
a la integración y enfoques multiescalares para la planificación urbana y de movilidad sostenible.
Dentro de las estrategias urbanas, una regeneración integrada resiliente basada en la movilidad es una 
respuesta para guiar a las ciudades y comunidades a través de problemas de larga duración (ONU 
2015, ONU 2021) y emergencias temporales (OCDE 2020a, 2020b, ONU-habitat 2020). De acuerdo 
con la revisión de la literatura, el marco de la resiliencia urbana debe estar relacionado con desafíos 
de sostenibilidad más amplios, incluidos el cambio climático y las amenazas de peligros naturales, 
patrones de metabolismo urbano insostenibles y desigualdades sociales crecientes en las ciudades 
(Resilience Alliance, 2007; Chelleri 2012, Rockefeller Foundation, 2013; Chelleri et al. 2015, Un-habitat, 
2018, Urbact, 2016,). “Urban Resilience is the capacity of individuals, communities, institutions, busi-
nesses, and systems within a city to survive, adapt, and grow no matter what kinds of chronic stresses 
and acute shocks they experience” (Rockefeller Foundation, ‘100 Resilient Cities’ initiative).
La resiliencia, profundizada en el marco de una perspectiva ecosistémica (Acerno 2015), se relaciona 
así con el concepto de antifragilidad (Taleb 2007, Blecic & Cecchini 2016) que fomenta la capacidad de 
adaptación a las perturbaciones externas, enfrentando la vulnerabilidad y previniendo riesgos, ofrecien-
do acciones y formas de intervención múltiples y coordinadas que permiten mejoras de los sistemas 
dentro de tensiones rápidas y cambios duraderos. Este concepto fomenta así un carácter proactivo de 
dinamismo y adaptación de las opciones de transformación a los desafíos ambientales, económicos y 
socioculturales y presta atención a la incertidumbre de los escenarios, la vulnerabilidad de los sistemas 
urbanos y la escasez de recursos, así como la necesidad para la flexibilidad y reversibilidad de la orga-
nización de la red (Ravagnan & al. 2022). Al mismo tiempo, afirma la importancia de estar arraigado en 
el medio, centrándose en enfoques participativos, place-based y site-specific, para mejorar la calidad 
general y multiescalar de las redes físicas, culturales, económicas y sociales de la ciudad (Ravagnan & 
al., 2022).
En este sentido, es evidente que la resiliencia urbana puede mejorarse mediante estrategias de rege-
neración basadas en la movilidad y la planificación urbana, atendiendo a principios y objetivos especí-
ficos. Los estudios en curso señalan la importancia de 7 principios: solidez, redundancia, flexibilidad, 
inventiva, inclusividad, integración (POLIS & al., 2021). En coherencia con estos principios, la actividad 
investigadora ha señalado 4 objetivos principales para la resiliencia metropolitana basada en la movili-
dad, considerados un marco preliminar para la investigación:
• Un enfoque integrado de la planificación urbana y de la movilidad para reducir los desequilibrios te-
rritoriales y las desigualdades sociales a través de una accesibilidad urbana y local generalizada, con 
atencion a las categorias vulnerables,
• Una reconfiguración flexible de la red y los ejes de movilidad, sensible a las características morfoló-
gicas, espaciales y culturales de los tejidos urbanos y los desafíos contemporáneos para el espacio 
público,
• Un sistema de transporte ecológico y flexible para mitigar los riesgos ambientales, sanitarios, econó-
micos y sociales.
• Una innovación de la gobernanza de la movilidad apoyada en planes estratégicos y herramientas 
digitales para promover actividades y estilos de vida smart y saludables.

2 ESTRATEGIAS DE REGENERATION Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION ENTRE USO 
DEL SUELO Y SISTEMAS DE MOVILIDAD

La planificación urbana condiciona decisivamente las elecciones modales y determina la densidad, la 
distribución espacial de los usos, los espacios públicos, las redes viarias, favoreciendo explícita o im-
plícitamente algunos modelos de movilidad. En este contexto, la reflexión disciplinar en la dirección de 
una planificación integrada e interescalar se muestra fundamental con el fin de promover la innovación 
de los modelos de movilidad en un escenario de sostenibilidad y resiliencia para la estructura futura de 
las ciudades (Amato & al., 2019). Los estudios de caso ilustrados representan ciudades metropolitanas 

emblemáticas para estos enfoques que han demostrado una conciencia a largo plazo sobre los pro-
blemas de movilidad y una gestión de emergencias pandémicas que ha implementado herramientas 
innovadoras.

2.1 El caso de Barcellona

La intercalaridad e integración de las estrategias de reequilibrio territorial y regeneración urbana se refle-
jan en las previsiones del Plan Territorial Metropolitano PTMB (2010) y del Plan Director Urbanístico PDU 
(en curso de redacción) del Área Metropolitana de Barcelona, que constituyen casos emblemáticos de 
coordinación e integración, a nivel institucional y estratégico, y que han convertido a la ciudad en líder 
europeo en el campo de la movilidad sostenible.
El PTMB, con un enfoque nodal del territorio, pretende dar respuesta a los objetivos de compacidad, 
complejidad y cohesión, los tres pilares del Programa de Ordenación del Territorio Regional, a través de 
un papel clave de las infraestructuras y la movilidad como principios ordenadores del diseño urbanístico 
de la ciudad (Acierno, Mazza, 2011). El Plan integra infraestructuras y desarrollo de asentamientos, resi-
dencial y de servicios, en apoyo de la visión nodal del territorio, introduciendo nuevas figuras territoriales 
para las áreas más periféricas, vinculadas a normas urbanísticas y herramientas específicas de ejecu-
ción (Planos intercomunales). En particular, los “Ejes nodales de desarrollo nodal” están constituidos 
por los núcleos urbanos situados a lo largo de las infraestructuras viarias y ferroviarias de alta capaci-
dad para los que se prevé un crecimiento medio y moderado, de forma que desempeñen, en función 
de su valor de posición, una función nodal en relación con su entorno (Art. 3.15 Normas de PTMB).
En línea con el PTMB, el PDU de Barcelona, actualmente en redacción, comparándose con los 12,5 
millones de desplazamientos diarios desde un territorio fragmentado, con bolsas de segregación te-
rritorial, prefigura un modelo policéntrico articulado sobre un sistema de ejes estructurantes de la mo-
vilidad pública para la construcción de “continuidades metropolitanas a escala humana”. El plan, de 
hecho, reconoce entre los efectos del desarrollo desde un punto de vista “auto-céntrico” el desacopla-
miento de los usos y actividades de las calles, la ocupación del espacio público y la creación de barre-
ras infraestructurales. En este sentido, el Plan propone soluciones para crear una ciudad metropolitana 
cohesionada con un sistema de Vías metropolitanas que apoyen la movilidad sostenible, garanticen el 
espacio público y estructuran el tejido urbano, con el fin de recuperar una movilidad a escala humana 
y usos compatibles, redefiniendo el tradicional orden y prioridad de las vías y clasificándolas según la 
intensidad de las personas - y no de los vehículos - que las transitan. Estas Vias se conciben como 
infraestructuras sostenibles (Ortigosa, 2016) que deberán conducir las personas a los centros metro-
politanos, los parques y espacios abiertos metropolitanos y los grandes nudos de transporte público. 
Se articulan en:
▪ avenidas metropolitanas, que serán los principales ejes estructuradores de la metrópolis y garantiza-
rán los flujos y la continuidad de la movilidad sostenible (transporte público colectivo y movilidad activa), 
concebidas como vías de transporte público de superficie;
▪ carreteras metropolitanas, que tendrán la tarea de conectar varios núcleos y garantizar la continuidad 
de peatones, bicicletas y transporte público, además del tráfico. Serán transportistas de transporte 
público y de movilidad activa y podrán mantener una presencia -inferior a la actual- del tráfico de vehí-
culos privados;
▪ colectores metropolitanos, diseñados para distribuir el flujo de tráfico rodado de las vías de alta ca-
pacidad que también conectan los centros urbanos separados por espacios abiertos, como las vías de 
baja montaña, y para ayudar a superar la fragmentación de las infraestructuras, con un nivel mínimo de 
servicio para la movilidad activa y el estacionamiento para vehículos de transporte público;
▪ caminos metropolitanos, únicamente de movilidad activa, que tienen como finalidad dotar a la mo-
vilidad urbana de itinerarios alternativos y relacionar los tejidos urbanos con el entorno natural que los 
rodea, recuperando las huellas históricas existentes, aclarando el acceso a las zonas agroforestales y, 
de esta forma, ordenando su uso.
En el enfoque policéntrico, el plan sitúa por lo tanto estos elementos como estructurantes en el territo-
rio, sobre los que se centrarán las transformaciones estratégicas prioritarias.
Durante la pandemia, el AMB en el marco de la fase de redacción de la aprobación del PDU, realizó una 
amplia reflexión, liderada por el Área de Desarrollo de Políticas Urbanas del AMB, que redactó en julio 
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de 2020 un documento “El PDU, Covid 19 y la ciudad saludable”.1 El objetivo del documento es legi-
timar, ante la emergencia, las opciones del Plan, que establece que “el modelo urbano metropolitano 
que inspira al PDU es un modelo policéntrico cuya premisa inicial es dar respuesta a las necesidades a 
partir de las capacidades del territorio”, centrándose precisamente en la ciudad densa como la mejor 
opción para la transformación urbana. Este documento parece un ejemplo interesante ya que la ciudad 
de Barcelona representa un modelo en cuanto “adecuada densidad”: el Plan de Cerdà, así como las 
últimas ampliaciones, han mantenido criterios morfológicos y formales que han configurado una ciudad 
de calidad, de flexibilidad. Las conclusiones a las que llega el documento “absuelven” el modelo de 
ciudad densa, confirmando estos criterios necesarios para la calidad urbana, incluso en la era de la 
pandemia. La densidad debe seguir a ser considerada un objetivo de la planificación en el post-Covid, 
en primer lugar por la capacidad de respuesta a las crisis, ya que la ciudad cohesionada y compleja 
de la proximidad, con equipamientos locales accesibles, ha sido capaz de dar una respuesta rápida y 
eficaz a la demanda de salud. Además, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la ciudad densa 
evita el consumo de suelo, la alta movilidad individual basada en medios de transporte motorizados, el 
mayor consumo de agua y energía, así como la fragmentación de los entornos naturales y agrícolas.
A la scala local, Barcelona costituye un exemplo emblematico por las practicas de regeneración que se 
basan en la movilidad y el espacio público a partir de las Superilles (Rueda, 2017) che han influenzado 
otras practicas de Urbanismo tactico en Europa como Milan (Piazze aperte).
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mantenido criterios morfológicos y formales que han configurado una ciudad de 
calidad, de flexibilidad. Las conclusiones a las que llega el documento “absuelven” el 
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equipamientos locales accesibles, ha sido capaz de dar una respuesta rápida y eficaz 
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A la scala local, Barcelona costituye un exemplo emblematico por las practicas de  
regeneración que se basan en la movilidad y el espacio público a partir de las 
Superilles (Rueda, 2017) che han influenzado otras practicas de Urbanismo tactico en 
Europa como Milan (Piazze aperte). 

 
Figura 2 Piano Territoriale Metropolitano 
PTMB, 2010, Strategie urbane. 
 

Figura 3 Pla Director Urbanístic 
Metropolità di Barcellona, 2020. 
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En pocos años las instituciones públicas locales, la Ciudad Metropolitana y el 
Municipio de Bolonia en particular, han sido capaces de recorrer un camino 
extraordinariamente rico y eficaz concibiendo, discutiendo y aprobando numerosas 
herramientas integradas y coherentes para hacer frente a los desafíos emergentes de 
la contemporaneidad. comunidades urbanas. El Municipio de Bolonia ha aprobado un 
nuevo Plan Urbano General  en julio de 2021 que persigue un perfil estratégico 

2.2 El caso de Bolonia

Bolonia representa un caso paradigmático de comunidad sostenible y próspera, una sorprendente 
cuna de políticas, planes y proyectos concebidos, desarrollados e implementados siguiendo la idea de 
una identidad emergente de ‘pequeña metrópolis’ basada en la resiliencia, la cohesión, el atractivo y 
la conectividad que se debe perseguir a través de la construcción de herramientas innovadoras en las 
que las redes de movilidad no se conciban como una dimensión sectorial sino como un puente crucial 
que conecta la ‘polis’ con la ‘civitas’ y la ‘urbs’.
En pocos años las instituciones públicas locales, la Ciudad Metropolitana y el Municipio de Bolonia en 
particular, han sido capaces de recorrer un camino extraordinariamente rico y eficaz concibiendo, dis-
cutiendo y aprobando numerosas herramientas integradas y coherentes para hacer frente a los desafíos 
emergentes de la contemporaneidad. comunidades urbanas. El Municipio de Bolonia ha aprobado un
nuevo Plan Urbano General en julio de 2021 que persigue un perfil estratégico avanzado de acuer-
do con los principios de innovación introducidos por la ley regional de Emilia Romagna (n. 24/2017). 
Mirando al nivel intermunicipal, las herramientas de planificación recientes como el Plan Estratégico 
Metropolitano, el Plan Territorial Metropolitano y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) están 
demostrando ser interpretaciones originales del proceso de planificación integrado e inclusivo, particu-
larmente consistentes con el enfoque holístico promovido. por las políticas europeas. 

1 https://urbanisme.amb.cat/es/visions/pdu-covid-19-i-la-ciutat-saludable

En las siguientes líneas se destaca especialmente el papel crucial que juega la movilidad y sus planes 
en la búsqueda e interpretación de la resiliencia urbana. En el marco de los objetivos de la ‘Agenda 
2030’ de la ONU y la ‘Carta de Bolonia para el Medio Ambiente’, Bolonia, la primera nueva metrópolis 
constituida en Italia (2015), aprobó su Plan Estratégico Metropolitano (PSM 2.0) en 2018 con el objetivo 
de perseguir tres dimensiones fundamentales: sostenibilidad, inclusión y atractivo. Sostenibilidad en 
sus dimensiones ambiental, económica y social alimentada por la educación en valores cívicos. Inclu-
sividad, entendida como la capacidad de potenciar las diferencias y peculiaridades, transformándolas 
en bienes y riquezas comunes. Atractivo como apertura a lo original, inesperado, diferente. El Plan 
Territorial Metropolitano (PTM) fomenta un territorio sostenible y resiliente, atractivo, reconociendo la im-
portancia del ‘carácter proactivo’ del planeamiento. El plan, aprobado en 2020, ya en plena emergencia 
por la Covid-19, es el principal vector de nuevas tareas: promover la regeneración urbana, potenciar los 
servicios ecosistémicos, gestionar la progresión hacia el ‘cero consumo de suelo nuevo’, redistribuir de 
forma igualitaria, sobre un escala metropolitana, los recursos generados por las principales transforma-
ciones urbanas. Por un lado, el Plan prevé directrices para los Municipios que fomenten la accesibilidad 
a los equipamientos públicos como requisito previo para la ejecución del desarrollo residencial. Por otro 
lado, el PTM introduce los proyectos metropolitanos para reequilibrar la accesibilidad con una mirada 
a los territorios y contextos socioeconómicos vulnerables. En particular, los ‘Centros de movilidad’ 
se reconocen como área prioritaria para la regeneración urbana con el fin de desarrollar opciones de 
planificación urbana en consonancia con el nivel de accesibilidad de los servicios. A finales de 2019, 
Bolonia también fue la primera ciudad metropolitana en aprobar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(SUMP), la ‘interpretación italiana’ de la herramienta estratégica de la UE diseñada para satisfacer la 
demanda de movilidad de los residentes, las actividades económicas y los usuarios de la ciudad para la 
mejora de la calidad de vida (Monardo, Ravagnan 2021). A diferencia de los enfoques más tradicionales 
de planificación de la movilidad, la filosofía SUMP gira en torno a ejes principales como la participación 
de los ciudadanos y las partes interesadas difusas, la coordinación de las administraciones a diferentes 
niveles, la armonización de las estrategias sectoriales potenciando la sinergia entre las herramientas 
existentes y en curso. El PMUS tiene como objetivo la democracia participativa, el procesualismo, la 
prefiguración y evaluación de escenarios evolutivos, el seguimiento cuidadoso y la remodelación de 
las fases de implementación (Monardo 2020). En el PMUS de Bolonia, el enfoque de la resiliencia se 
destaca por el “Biciplan”, una especie de ciclometro ecológico (inspirado en el Réseau Vélo de París), 
concebido ‘ex-ante’ e integrado en el nuevo plan, un recurso precioso para crear un marco orgánico, 
la ‘Bicipolitana’, red estructural de bicicletas que demostró ser muy eficaz tanto para las intervenciones 
tácticas solicitadas por la emergencia sanitaria como para el sistema de relaciones estratégicas a lar-
go plazo (Monardo, Ravagnan 2021). Bolonia, incluso en tiempos de pandemia, confirma la regla que 
exige que las administraciones tradicionalmente activas en el diseño de políticas integradas y procesos 
abiertos sean resilientes y adopten geometrías flexibles y adaptativas frente a tiempos sorprendentes 
y eventos no deseados. En concreto, Bolonia ha elaborado el Piano della Mobilità Ciclabile Emergen-
ziale y el Piano della mobilità emergenziale. El Ayuntamiento de Bolonia subraya la importancia de un 
enfoque integrado afirmando en estos Planes que “es necesaria la adopción de las medidas correc-
toras adecuadas que permitan un reinicio del sistema de movilidad, para permitir una distancia física 
adecuada entre las personas mediante la reconfiguración de espacios y modos de viaje, pero con la 
intención de obtener beneficios adicionales relevantes, es decir, la reducción de la contaminación, el 
fortalecimiento de la movilidad de proximidad y las redes locales, así como el aumento de la calidad 
y cantidad de los espacios públicos generalizados” Los ejes temáticos de la estrategia son: el “relan-
zamiento del transporte público” para dinamizar la demanda, la “limitación de los desplazamientos en 
horas punta” - difundiéndolos a lo largo del día con la colaboración de los Gestores de Movilidad del 
área con las instituciones, en acuerdo con empresas y escuelas, la “aceleración de la difusión de la 
movilidad activa”, a través de intervenciones infraestructurales y políticas de incentivo y la “potenciación 
de la movilidad alternativa” (Cerasoli & al., 2021).
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3. CONCLUSIONES. OPORTUNIDADES Y CRITICIDAD DE UNA PROPUESTA

3.1 Referencias comunes para la resiliencia metropolitana basada en la movilidad. Investiga-
ción y experimentatión

A partir de la reflexión sobre los paradigmas interpretativos y proyectuales y en coherencia con el es-
tudio en profundidad de los casos de investigación (que incluyen también los casos de Milán, París, 
Madrid no presentes en este artículo), es posible identificar algunas referencias en el campo de las es-
trategias de regeneración basadas en la movilidad. En un intento por llegar a una matriz de referencias, 
el grupo de investigación está realizando una fase de experimentación, que involucra cursos universi-
tarios y tesis de grado, en estrecha relación con la profundización de estudios de casos, con el fin de 
experimentar y adaptar los referentes metodológicos y operativos en los distintos contextos europeos. 
La investigación y la experimentación resaltan algunas cuestiones clave.
En primer lugar, los estudios y experiencias recuerdan la importancia de fortalecer las arterias metro-
politanas (Ej. Avenidas metropolitanas del PDU de Barcelona) y los “centros de movilidad” (PTM Bo-
lonia) dando prioridad al transporte público como componente principal del “Derecho a la la ciudad”. 
Garantizar el acceso equitativo y generalizado a los servicios básicos y a las centralidades urbanas y 
metropolitanas. La accesibilidad pública a nivel metropolitano y la intermodalidad son, de hecho, as-
pectos clave de las estrategias de regeneración que requieren una estrecha relación entre transporte, 
uso del suelo y espacio público, en una perspectiva funcional y morfológica que hunde sus raíces en 
experiencias emblemáticas a partir del “Plan de los cinco dedos” en Copenhague (1949) en el SDRIF de 
Ile de France. Una integración que encuentra referencia en la difusión del Transit Oriented Development 
y en la intermodalidad (interchange nodes, bicicletas en trenes, estaciones de carga eléctrica). Este re-
planteamiento promueve un papel creciente de los ejes y estaciones de movilidad pública como redes 
y nodos complejos, “hélices” de una urbanidad inclusiva (Pucci, 1995; Bianchi, 2018), como lugares de 
intercambio colectivo y activadores de relaciones físicas e inmateriales, dentro de un visión estratégica 
que interpreta dinámicamente el vínculo entre infraestructuras, espacio público y regeneración urbana 
hacia la construcción de espacios urbanos.
Además, la movilidad puede ser un vector para la renovación de la calidad del medio ambiente y de 
los estilos de vida a través de la difusión de formas de desplazamiento no contaminantes, más seguras 
y más saludables. De hecho, los cambios climáticos repentinos requieren la planificación de una red 
estructurante e intermodal que vincule el hierro con los sistemas de viaje verdes e inteligentes (bicicletas 
compartidas, scooters eléctricos). En este tema, el papel de nuevas herramientas integradas como el 
Plan de Infraestructura verde parece ser una prioridad (Ravagnan, 2019). Al mismo tiempo, en línea con 
los estudios realizados a escala local, y con algunas experiencias emblematicas como las Superillas 
(Rueda, 2017), la 15 minutes-city y la estrategia Good move en Bruxelles, la investigación promueve 
la experimentación de una “griglia teorica” (Cerasoli, 2021), para la reorganización integrada de la mo-
vilidad y el espacio público a escala local, con el fin de lograr la accesibilidad sostenible y la inclusión 
social de los espacios en coherencia con la morfología urbana, su valor histórico o los retos asociados 
a los mismos. Finalmente, las estrategias pueden apoyarse en formas de gobernanza multiescalares 

y herramientas estratégicas -como los SUMP- y plataformas digitales, como el MaaS que favorecen 
la coordinación intermodal, la cooperación interinstitucional y la interoperabilidad entre las diferentes 
formas de movilidad apoyadas también en una gestión integrada sostenible (e incentivos fiscales como 
la fiscalidad relacionada con la movilidad contaminante.
En particular, la pandemia ha llamado la atención sobre algunos aspectos (antiguos o nuevos) que pue-
den aumentar la resiliencia urbana (POLIS, 2021; Cerasoli et al., 2021, Monardo et al. 2021):
▪ promover el TOD y la multimodalidad para que el sistema de movilidad sea flexible, sostenibile e in-
clusivo;
▪ mitigar los riesgos en el sistema de movilidad y en el proceso de planificación;
▪ identificar y prestar atencion a los grupos más vulnerables en el planeamiento;
▪ usar medidas temporales (urbanismo tactico) como medio para probar reorganizaciones de la movili-
dad a largo plazo a la escala metropolitana (avenidas metropolitanas) y local (griglia teorica);
▪ integrar la participación ciudadana y de las partes interesadas a lo largo del proceso y durante la 
evaluación de las medidas temporales;
▪ comunicar con otras ciudades para compartir conocimientos sobre la planificación de sistemas de 
movilidad urbana resilientes y sostenibles (city networks). Planes Metropolitanos Strategias Herramien-
tas de actuacion y cooperación Best practices
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3.2 Límites y criticidades de un modelo en transición

En reflexiones anteriores, se argumentó brevemente cómo la explosión del tema de la pandemia, junto 
con el cambio climático y los fenómenos migratorios masivos, ha acentuado y acelerado la crisis del 
paradigma liberalista de planificación de la ciudad, especialmente en países de economías avanzadas; 
un modelo cultural que en el pasado había estado marcado por visiones hipertróficas de crecimiento 
basadas en la disponibilidad generosa y ‘eterna’ de ‘recursos ilimitados’, así como energía contami-
nante, explotación y consumo desequilibrado de la tierra, brecha tecnológica, desigualdades socioe-
conómicas. Los impactantes fenómenos ocurridos a principios de la tercera década del siglo XXI, 
incluido el amenazante conflicto en las fronteras de la Unión Europea, han devuelto abruptamente a la 
cultura occidental a condiciones de profunda incertidumbre, inseguridad e incapacidad para afrontar 
con eficacia el vertiginoso ritmo de cambio. En la literatura científica de tiempos relativamente recientes, 
no es casual la insistencia en la interpretación evolutiva del concepto de ‘resiliencia’, idea que también 
ha resultado fértil en los estudios urbanos y territoriales. El Covid-19 trajo muchos cambios en el uso 
del suelo, el espacio público y los estilos de movilidad que no podíamos predecir e incluso imaginar: 
el comportamiento de las comunidades y los usuarios de la ciudad produjo impactos extraordinarios 
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en la distribución modal de los desplazamientos urbanos induciendo la explosión de la ‘movilidad acti-
va’, desde las ‘crisis sanitarias’ de los vectores de transporte público, la permanente alteración de los 
flujos por las medidas de teletrabajo y la creciente flexibilización de las actividades profesionales ‘cara 
a cara’, hasta el creciente esfuerzo de planificadores y decisores por apalancar el urbanismo táctico 
para repensar y entregar el espacio público como un dominio colectivo.Este escenario cambiante que 
requiere capacidad para enfrentar condiciones dinámicas, ha enfatizado las dificultades de concebir e 
implementar políticas virtuosas de cohesión a nivel metropolitano (o en general intermunicipal), espe-
cialmente en algunos contextos culturales y jurídicos (países de ‘Civil law’, en su mayoría Italia). Dentro 
del contexto italiano, en particular, el imperativo de la innovación institucional es crucial para abordar la 
debilidad estructural original de las Ciudades Metropolitanas en términos de señorío, roles, recursos, 
competencias, organización, dialéctica. Entre el fuerte perfil de las administraciones regionales y los 
municipios locales, tales autoridades intermedias se enfrentan desde hace muchas décadas a la difi-
cultad de conquistar su propia identidad a través de dimensiones, territorios, prioridades, estrategias, 
medidas y herramientas específicas.
Los problemas críticos de la dimensión metropolitana radican en la dificultad de construir el “entorno 
estratégico” basado en un auténtico “enfoque participativo”; este último debe caracterizarse por un 
proceso de negociación y planificación cooperativa en el que, de acuerdo con la interpretación virtuosa 
de la rotación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, interactúan los diferentes puntos de vista 
(Healey 2011). En algunos contextos culturales como Italia está resultando muy difícil implementar un 
sistema de gobernanza en el que los distintos actores de la ‘quíntuple hélice’ (Carayannis et al. 2021), 
manteniendo sus roles, incrementen la colaboración y cooperación hacia escenarios de regeneración 
compartida que puedan afectan concretamente el desarrollo territorial.
El marco de reforma institucional, que aumenta los niveles de empoderamiento de la comunidad, la 
democracia participativa y las políticas de gobernanza, está estrechamente relacionado con la inno-
vación en las herramientas de planificación, particularmente en su dimensión estratégica, como se ha 
concebido para representar el mencionado SUMP de la UE.
El cambio de paradigma, que persigue el modelo de la UE del Plan de Movilidad Sostenible a nivel 
metropolitano, está proponiendo la identidad de una nueva herramienta cada vez más estratégica que 
debe abordar objetivos ambiciosos a medio-largo plazo, pero al mismo tiempo con acciones realistas 
y realizables, privilegiando la elección compartida del escenario más preferible.Un escenario no es una 
predicción, ni la representación de un deseo: construir escenarios significa aceptar la incertidumbre, 
la imprevisibilidad, la incapacidad de abrazar la esencia de la naturaleza urbana y construir uno o más 
órdenes hipotéticos entre diferentes fenómenos que invierten la ciudad, la economía y la sociedad 
(Secchi 2000).Una estrategia, en cambio, es una forma de coordinar y organizar en el tiempo y en el 
espacio un conjunto de acciones realizadas por una pluralidad de actores, movidos por intereses es-
pecíficos. Debe configurarse como un pacto consensuado, una especie de dispositivo y conjunto de 
medidas encaminadas a crear condiciones futuras que todos puedan reconocer como mejores que las 
presentes y para las cuales vale la pena movilizar recursos humanos, físicos y monetarios.
Los escenarios y las estrategias son conceptos que permiten la relación entre una multiplicidad de ra-
cionalidades fuertes, incluso en oposición parcial o radical, y ese es el juego al que están llamadas las 
instituciones emergentes.
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RESUMEN:

El presente estudio reflexiona sobre el agravamiento de la vulnerabilidad socioambiental debido a los 
impactos del cambio climático en las ciudades standard. El cambio climático y sus inherentes riesgos 
podrán alterar la forma de ocupar el suelo en las próximas décadas en las ciudades, exponiendo la 
población y su estructura social, productiva y urbana a severos problemas de enfrentamiento de las 
consecuencias ocasionadas por el cambio climático. Este hecho exige que el ambiente urbano sea 
resiliente e inductor de alteraciones estructurales de la sociedad a través de la adopción de medidas 
de mitigación de los impactos ambientales producidos en la sociedad contemporánea.
La propuesta presentada analiza obstáculos y posibilidades de los instrumentos de gestión urbanística 
en construcciones normativas en la perspectiva de ciudades resilientes y resistentes a los impactos del 
cambio climático. Asimismo, busca identificar estrategias mínimas a realizar por parte de los Ayunta-
mientos, con el objetivo de proponer, revisar o ajustar la política pública urbanística, a fin de mitigar y 
adaptar en los centros urbanos vulnerables por el contexto del cambio climático. En el paisaje urbano 
las construcciones normativas pueden reforzar el modelo de ciudad standard o reflexionar sobre las 
prácticas sociales de resistencia e instituyentes que asienten su historia construida en el cotidiano. El 
paisaje de la ciudad standard y su uniformización predomina sobre la historia producida por sus ha-
bitantes. En este modelo de ciudad el habitante adhiere a una ciudad que no permite diálogos, y su 
supervivencia cada vez más constituyese en espacios de desigualdad.
El trabajo prioriza categorías analíticas que permiten de forma más amplia comprender los desafíos de 
las ciudades contemporáneas y, especialmente superar el sentido común y los mitos en relación a los 
impactos homogéneos del cambio climático. Igualmente, sobrepasar el mito de las medidas de austeri-
dad que, a razón de la política neoliberal, retrocede en derechos sociales. Por tanto, se analiza, a partir 
del abordaje es interdisciplinar, el caso referencia de la ciudad de Rio de Janeiro, en Brasil.
La investigación permitió observar que la perspectiva de la justicia climática necesariamente debe ser 
comprendida en el ámbito del principio de la participación democrática, a partir del comprometimiento 
de la sociedad en la construcción permanente de experiencias de mitigación y resiliencia. La partici-
pación, por tanto, precisa considerar de las prácticas a la participación colectiva en las acciones de 
enfrentamiento y en la validación de las políticas adoptadas por parte de la Administración Pública.

1 DERECHO A LA CIUDAD Y EL ENFRENTAMIENTO DE LAS VULNERABILIDADES URBANAS

El proceso de globalización, si bien es importante para diseminar la información y la sociodiversidad1, 
posee un bies de perversidad, identificado por el aumento de las desigualdades sociales y por la ge-
neración de las vulnerabilidades sociales y ambientales. En este sentido que Milton Santos (2020, p. 
18) considera la existencia de tres mundos en uno, anunciando la inminente necesidad de propagar el 
concepto “otra globalización”, a partir del presupuesto de que la actual no es irreversible2.
Esta perspectiva de una otra globalización está directamente asociada a la noción del derecho a la 
ciudad, una vez que, según Harvey (2014, p. 134), la ciudad es donde personas de todos los tipos y 
clases se mezclan, aunque de forma reluctante y conflictiva, a fin de producir una vida en común, no 
obstante, igualmente de forma perpetua, mutable y transitoria. El autor aun defiende que, el derecho 
a la ciudad es el derecho a cambiar y reinventar el ambiente urbano conforme nuestros propios y pro-
fundos deseos como sociedad, dependiendo del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de 


