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PRÓLOGO

En este libro se recogen siete contribuciones que pretender avanzar en lo que el 

título denomina “Construir el mañana: perspectivas contemporáneas sobre arquitectura 

y urbanismo”.

Los retos de emergencia climática, debida a las emisiones de gases de efecto 

invernadero provocadas por el consumo de combustibles fósiles, obliga a todas las áreas 

de las ciencias a aportar soluciones en la consecución de territorios responsables y 

sostenibles, libres de emisiones contaminantes. No debemos olvidar que tales emisiones 

provocan cuantiosos daños económicos, ambientales y de salud pública, algunos de ellos 

irreversibles. Además, estos daños intensifican las brechas de la desigualdad entre países 

y entre personas.

Arquitectura y Urbanismo son pilares fundamentales donde poder incorporar 

acciones de impacto positivo en los territorios donde vivimos. Para mejorar la eficiencia 

energética, tanto de edificios como de ciudades, son necesarias propuestas eco 

eficientes, que tiendan a consumos casi nulos, compensados con recursos energéticos 

renovables obtenidos en los propios edificios o territorios.

La utilización y el buen uso de los espacios donde habitamos, mediante una 

gestión integral del territorio y una necesaria escucha y cooperación con la población civil, 

ayudan a consolidar los necesarios cambios estructurales. Debemos cambiar la forma de 

consumir energía por otros más sostenibles que impliquen pasar de una sociedad que 

“consume” vorazmente a otra que solo “utilice” y recicle en base a una economía circular 

neutra en carbono.

Las propuestas que se incluyen en este libro, son variadas. Se abordandan 

actuaciones que van desde intervenciones pasivas en edificios, incorporación de 

energías renovables en entornos urbanos, a formas de intervención de la sociedad en la 

creación de políticas y normativas para la gestión sostenible del uso del suelo, mediante 

la planificación urbana potenciando la resiliencia de los territorios y adaptando las 

ciudades a los retos migratorios. Por último, se plantean transformaciones en ciudades 

con entornos marítimos recuperados y adaptados a las necesidades actuales.

Estas propuestas y otras más son las que necesita una sociedad que pretenda 

construir un mañana digno para nuestros hijos.

Melchor Gómez Pérez

Universidad del País Vasco
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 CAPÍTULO 3
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DE UNA PROPUESTA PARA ATENDER 
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RESUMEN: Los cambios socioeconómicos, 
políticos, sociales, entre otros, reconfiguran 
el territorio y sus componentes urbanos, por 
eso en México han creado leyes, reglamentos, 

políticas públicas y programas en niveles 
federales, estatales y municipales para mitigar 
las problemáticas urbanas, sin embargo, la 
aplicación de estas normativas no fue adecuada 
porque la sociedad no es tomada en cuenta en 
los procesos de gestión, no hay un sentido de 
apego por las intervenciones urbanas y al mismo 
tiempo se fragmenta la sociedad. El objetivo 
de esta investigación es evidenciar casos 
de estudio donde hayan realizado la gestión 
urbana local por medio de la participación 
ciudadana, observada como un instrumento 
de intervención que, de manera regional, 
atendieron las peticiones de población y también 
lograron la mejora del territorio. La metodología 
fue de tipo cualitativa con una entrevista 
no estructurada para las autoridades de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial ‘DGDUOT’ del Estado de Veracruz y 
el Instituto Municipal de Planeación ‘IMPLAN’ 
del Estado de Puebla, México, con la finalidad 
de mostrar las estrategias utilizadas como parte 
de la gestión urbana. Los resultados fueron 
que las autoridades correspondientes de las 
instituciones de gobernanza local involucraron 
a la sociedad civil como parte de la gestión 
local del suelo, mejoraron las condiciones de 
los entornos urbanos, por ejemplo, los espacios 
públicos y entornos habitacionales, así, 
promovieron la participación ciudadana porque 
aportaron soluciones pertinentes de acuerdo 
al contexto local, crearon mesas de diálogo 
y lograron acuerdos para trabajar de manera 
conjunta. Se concluyó que la intervención 
de la sociedad en la creación de políticas 
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y normativas para la gestión del suelo ayudó a que los habitantes tuvieran apego por los 
desarrollos urbanos y fomentaron el Derecho a la Ciudad como parte de intervención local, 
esto ayudó a construir el tejido urbano y social de las localidades.
PALABRAS CLAVE: Gestión. Planeación. Territorio. Participación ciudadana.

THE INTEGRAL MANAGEMENT OF THE TERRITORY AS PART OF A PROPOSAL TO 

ADDRESS LOCAL PROBLEMS

ABSTRACT: Socioeconomic, political, social changes, among others, reconfigure the 
territory and its urban components, which is why in Mexico laws, regulations, public policies 
and programs have been created at federal, state and municipal levels to mitigate urban 
problems, however, the The application of these regulations was not adequate because 
society is not taken into account in the management processes, there is no sense of 
attachment to urban interventions and at the same time society is fragmented. The objective 
of this research is to demonstrate case studies where local urban management has been 
carried out through citizen participation, observed as an intervention instrument that, on 
a regional basis, met the population’s requests and also achieved the improvement of the 
territory. The methodology was qualitative with an unstructured interview for the authorities 
of the Directorate of Urban Development and Territorial Planning ‘DGDUOT’ of the State 
of Veracruz and the Municipal Planning Institute ‘IMPLAN’ of the State of Puebla, Mexico, 
with the purpose of show the strategies used as part of urban management. The results 
were that the corresponding authorities of the local governance institutions involved civil 
society as part of local land management, improved the conditions of urban environments, 
for example, public spaces and housing environments, thus, promoted participation citizen 
because they provided relevant solutions according to the local context, created dialogue 
tables and reached agreements to work together. It was concluded that the intervention of 
society in the creation of policies and regulations for land management helped inhabitants 
become attached to urban developments and promoted the Right to the City as part of 
local intervention, this helped build the fabric urban and social of the localities.
KEYWORDS: Management. Planning. Territory. Citizen participation.

1 INTRODUCCIÓN

Las acciones humanas configuran los entornos urbanos en los que viven las 

personas, con cambios de manera inmediata, de este modo, las problemáticas de 

urbanización en América Latina deben ser atendidas con el apoyo de la creación de 

programas, políticas públicas o ciertas acciones que ayuden a desarrollar métodos o 

instrumentos sobre la gestión del territorio para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

2 DESARROLLO

2.1 TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS Y NORMATIVAS EN MÉXICO

En México no hubo correcta gestión del suelo y territorio que resolvieran las 

necesidades de los habitantes, el sector privado aprovecho el urbanismo neoliberal como 
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parte de un modelo de saqueo para apropiarse del suelo, con concesiones urbanas y 

privatización de servicios urbanos (Gaja, 2015), esta situación impactó en los pensamientos 

y estrategias individualistas que sólo beneficiaban a un sector en específico, sin tomar en 

cuenta a la sociedad civil.

Por otra parte, en México planificaron leyes, reglamentos, políticas públicas y 

programas en niveles federales, estatales y municipales relacionados con el aspecto 

urbano-arquitectónico con el propósito de regular las distintas acciones realizadas 

por los gobiernos, empresas y sociedad civil, sin embargo, a partir de que sufrieron 

modificaciones en sus alcances, los esquemas e instrumentos de gestión también 

cambiaron su propósito.

A pesar del surgimiento de estos lineamientos, así como la creación de modelos 

de gestión para el mejoramiento del desarrollo urbano, se observa que los resultados 

esperados en el cumplimiento de la ley no son efectivos, ya que los resultados son 

destinados a la sociedad civil y precisamente este sector es el menos buscado para la 

toma de decisiones.

Cuando existen leyes, reglamentos, programas o políticas que pierden la atención 

sobre el aspecto social durante el proceso de gestión puede significar que la población 

no sea tomada en cuenta para la formulación de los instrumentos, en este sentido, 

las instituciones y organismos públicos relacionados con el ejercicio urbano deberán 

vincular a la población civil por medio de la participación en los procesos de gestión del 

suelo y territorio.

2.2 GESTIÓN DEL TERRITORIO Y PARTICIPACIÓN

Actualmente tanto el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano buscan 

instrumentos o herramientas que sirvan para la gestión del suelo y territorio o gobernanza 

de las ciudades con la finalidad de proporcionar soluciones reales a problemas complejos 

(SEDESOL; CONAPO; INEGI, 2018).

Por ello, según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2013) existen leyes y 

normativas que deben ser puestos en práctica, enlista derechos y obligaciones sugeridas 

para distintos actores de intervención. El derecho a la ciudad es para todos los ciudadanos 

sin discriminación, donde se concibe el espacio colectivo de manera integral en un 

entorno urbano, semirural o rural, ya que las políticas urbanas deben estar enfocadas 

en prevalecer el interés social, cultural, económico y ambiental con especial atención a 

grupos o personas en condiciones vulnerables.

Según Martínez (2018) la gestión y planificación involucra al gobierno, a las 

instituciones públicas, privadas, así como la sociedad civil en la participación de 
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la planeación y administración de la ciudad, de este modo anticipar una serie de 

problemáticas respecto al contexto espacial y su desarrollo urbano.

Sin embargo, es complejo el involucramiento de autoridades para intervenir en 

la gestión del suelo de la ciudad, ya que tienen diferentes perspectivas sobre cómo 

solucionar las problemáticas, así como los ámbitos a los que desean dar prioridad, pero 

es de suma importancia entender que la gestión debe ser integral.

En este sentido, Carreño y Durán (2015) mencionan que la gestión urbana 

contemporánea debe tener una visión inclusiva, es decir, el gobierno no solo debe proponer 

lineamientos de intervención entre sus tres jerarquías de gobernanza (federal, estatal, 

municipal) sino que debe emplear mecanismos de cooperación relacionada con la sociedad 

en general, atendiendo los intereses colectivos, mediante la participación ciudadana.

Al desarrollar un diálogo entre el gobierno, instituciones, empresas y la sociedad 

en general, estos deben fungir como sujetos dispuestos e interesados en establecer 

relaciones funcionales por medio de la gestión para el mejoramiento del desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial, pues de acuerdo con Filipe (2018) así como la política 

urbana y la planeación requieren ser de carácter colectivo y de interés público, también 

la gestión adopta estas variables añadiendo que debe ser democrática para proteger 

valores culturales, históricos y sociales propios de la ciudad, incorporando la participación 

ciudadana para hacer una vida comunitaria efectiva.

Coquis (2015) menciona que dentro de los procedimientos de participación y 

consulta popular deben garantizar una participación democrática en los diferentes grupos 

sociales, pueblos o comunidades indígenas a través de sus autoridades o representantes.

2.3 NORMATIVA EN FAVOR DE LA GESTIÓN LOCAL

Al comprender que se inmiscuyen diferentes variables como parte de la gestión 

local del suelo y territorio, es importante retomar que el concepto ‘gestión’ es vinculado 

con el proceso de ‘planeación’, el cual según Martínez (2018) son acciones político-

ideológicas llevadas a la práctica con ideas gubernamentales sobre la administración del 

espacio, previendo posibles escenarios en una determinada temporalidad.

Dicho lo anterior, es entendible que este sistema de gestión está respaldado por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el artículo 26 menciona 

que el Estado debe organizar un sistema democrático para el desarrollo nacional, por 

medio de mecanismos que la misma ley establezca para el fomento de la participación 

ciudadana y consulta popular.

Además, al crear un plan nacional de intervención como parte de un instrumento de 

gestión, también se incorporan programas de desarrollo surgidos de las necesidades que 
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demanda la sociedad, las cuales estarán sujetas bajo la Administración Pública Federal 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 26, 1917). Sin embargo, 

algunas acciones con programas o políticas son distantes de la participación civil.

Por otro lado, el artículo 115 menciona que los Estados adoptarán un gobierno 

republicano, democrático, laico y popular, fungiendo como una organización política y 

administrativa que promueva un ‘municipio libre’, es decir, los municipios coadyuvados 

con sus ayuntamientos podrán asociarse y coordinarse para establecer una prestación 

de servicios públicos de manera eficiente, mejorando sus funciones y estableciendo una 

mayor cobertura para la resolución de problemas sociales.

También puede existir una relación entre municipios de dos o más entidades 

federativas a través de convenios aprobados por sus legislaturas correspondientes, 

incluso las comunidades indígenas pueden asociarse para términos que disponga la ley 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 115, 1917).

Si bien existen artículos en la Constitución mexicana que de manera jerárquica 

promueven la asociación entre las administraciones gubernamentales, se debe señalar 

que aún no existe una interacción real entre la sociedad civil y autoridades político-

administrativas para la formulación de acciones que sirvan a la gestión local. Por esta 

razón resulta necesario impulsar mecanismos tangibles que inviten a los habitantes a 

participar en el desarrollo de propuestas.

Sí la gestión significara vislumbrar posibles escenarios a futuro, ¿cuáles serán 

los instrumentos que las instituciones públicas deberán ejercer para el fomento de la 

participación ciudadana, de tal modo que cumplan los modelos de gestión?

3 OBJETIVO

Evidenciar casos de estudios donde hayan realizado la gestión urbana por medio 

de la participación ciudadana, para incentivar estrategias de intervención que de manera 

local atendieron las peticiones de población.

4 METODOLOGÍA

El estudio fue de tipo cualitativo donde fueron seleccionados dos casos de estudio 

porque en ellos se adoptaron nuevas medidas para la gestión urbana, entonces se realizó 

una entrevista no estructurada a las autoridades correspondientes de dos instituciones 

públicas: fue la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial ‘DGDUOT’ del 

Estado de Veracruz y el Instituto Municipal de Planeación ‘IMPLAN’ del Estado de Puebla 

(Figura 1).
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Figura 1. Ubicación de los casos de estudio en los Estados de la República Mexicana: Puebla y Veracruz.

Fuente: Elaborado por el autor, 2021.

A través de la entrevista se conocieron los mecanismos que las dos instituciones 

realizaron, cada una en su respectiva institución, para lograr una gestión local según los 

lineamientos propuestos, con soluciones en el entorno urbano. En ambos casos que, 

relacionados con la participación de los habitantes, lograron la gestión local del territorio 

con los resultados esperados, siendo casos exitosos para los alcances que ellos mismos 

se propusieron.

5 RESULTADOS

Existen instituciones u organismos que no actúan de forma congruente en 

relación con lo que dicta la normativa para el fomento de la participación ciudadana y 

su aplicación en la práctica de la gestión del suelo y territorio, pero afortunadamente 

también existe casos en los cuales fue sido posible el involucramiento de las personas 

como par que fuera parte de la gestión urbana y así resolver en conjunto problemática 

adecuadas para la sociedad.

El primer caso es suscitado en el Estado de Veracruz, México, donde los 

municipios veracruzanos tienen autonomía administrativa para tomar decisiones 

colectivas y ejecutarlas de manera local, esto según el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante, la autonomía que tienen los 

municipios propició que algunos no quisieran acatar la implementación de programas 

públicos para la gestión del territorio designados por la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Territorial ‘DGDUOT’ y al mismo tiempo crearan sus propias reglas en 

materia urbana.



Construindo o Amanhã: Perspectivas Contemporâneas em Arquitetura e Urbanismo Capítulo 3 25

Ante esto, Toral y Flores (2020, 6 de noviembre) quienes han sido autoridades 

que dirigen parte de la gestión tanto en la Subdirección Técnica como la Subdirección 

Normativa de la DGDUOT, identificación estrategias para la participación ciudadana, 

señalan instrumentos que emplearon para la agilizar la solución a las peticiones de los 

habitantes y tener acercamiento con ellos.

En este caso, realizaron talleres y foros para recopilar información sobre la 

ocupación del suelo y desarrollo urbano con la finalidad de tener control en los procesos 

territoriales, de igual manera capacitaron al público en general para la toma de decisiones 

respecto a temas abordados en la DGDUOT y políticas para la gestión del suelo local.

También la DGDUOT realizó mesas de discusión con otros ayuntamientos y 

dependencias veracruzanas para mencionar la importancia que conlleva la gestión urbana 

y el aprovechamiento de herramientas de planeación para tener una mejor proyección 

urbana a futuro, con lo cual formalizaron 40 convenios para la ocupación de programas 

sugeridos por la DGUOT Veracruz.

Con ello involucraron a veracruzanos a participar en la toma de decisiones y fungir 

su papel de manera oportuna en la mejora del entorno en el que viven, con este ejercicio 

se genera conciencia sobre la utilización de las políticas y programas públicos, creando 

un sentido de apego a la normativa (Figura 2).

Figura 2. Participación ciudadana como parte un instrumento de la gestión local en el municipio Xalapa, del Estado 
de Veracruz, México.

Fuente: Elaborado por el autor, 2021.
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Otro caso de estudio, fue el Instituto Municipal de Planeación ‘IMPLAN’ de Puebla, 

que es otro de los 32 Estados de México, con problemáticas de expansión urbana, la 

metropolización, el surgimiento de ‘zonas deprimidas’, es decir, con menor grado de 

industrialización, desarrollo urbano atrasado con pérdida de recursos, también con la 

subutilización de infraestructura y afectaciones en la movilidad urbana.

Así para abatir estas situaciones mediante la gestión urbana, fue garantizar y 

hacer válido el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

el cual menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar, mejorando la ocupación del suelo y componentes urbanos como 

equipamientos o entornos públicos.

Por esta razón, las autoridades del IMPLAN Puebla, Vasseur, Cuamatzi y González 

(2020, 9 de noviembre) crearon el Programa de Espacio Público para mitigar dichas 

afectaciones, identificación estrategias de organización y participación social para 

fomentar la apropiación comunitaria del espacio público.

Un instrumento fue la consulta popular para recopilar información sobre las 

percepciones de las personas y así cumplir con cinco criterios de calidad propuestos 

por el IMPLAN para tener espacios públicos adecuados, de este modo los habitantes se 

involucraron para dar seguimiento en la realización de obras urbanas y al mismo tiempo 

incentivaron en las personas mayor aceptación sobre los proyectos urbanos.

También, otros instrumentos para incentivar la gestión territorial fueron a través de 

creando mesas de discusión y foros para informar y capacitar a las personas, la formación 

de talleres participativos, o apoyos para el desarrollo del comité vecinal, considerando la 

participación activa y vigente de los habitantes.

En este sentido, el IMPLAN Puebla ubicó las necesidades de las personas como 

el centro de la gestión y planeación, incluso lograron distinguir aquellas acciones que 

emanaron un propósito político para despilfarrar recursos o bienes públicos de aquellos 

que en verdad cumplían con un objetivo humanitario para crear bienestar a los habitantes.

6 DEBATE Y CONCLUSIONES

Con los cambios mundiales que acontecen en la actualidad, no existe una certeza 

definida sobre cuáles serán los futuros planteamientos urbanos y por ende cuáles medidas 

de acción sean tomadas en cuenta por determinadas figuras político-administrativos o 

grupos civiles, sin embargo, las regulaciones normativas para la gestión local, desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial deben contemplar la proyección a futuro para mediar 

las posibles situaciones que representen un problema para la sociedad y su entorno.
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Esta situación debe ser solucionada por medio de la gestión, con estrategias 

acordes a cada contexto social y territorial, con una visión compartida entre los tres 

órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) como lo menciona la Carta Mundial por 

el Derecho a la Ciudad (2013), en este sentido es obligado establecer un diálogo entre 

los gobiernos (sobre todo con los municipios por tener un alcance más cercano a sus 

localidades) y los ciudadanos, para trabajar de manera conjunta y local en el desarrollo 

de propuestas que sirvan de beneficio colectivo.

A pesar de esta relación, la gestión no debe quedar dirigida únicamente por 

el gobierno, sino también por la sociedad civil, de tal modo las personas civiles que 

deseen participar en el proceso de intervención deben estar organizadas, informadas y 

capacitadas para desarrollar tareas complementarias dentro de la gestión urbana.

Si dentro de la teoría normativa y la práctica de acciones reales (no simuladas) 

se fomenta la participación ciudadana, las comunidades desarrollarán apego por el 

cumplimiento de las normas que se disponen para la gestión local del suelo, desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial; al mismo tiempo servirá para que las personas otorguen 

seguimiento a la ejecución de proyectos, teniendo un sentido de aceptación por la obras, 

además se propiciara una sentido de unión e identidad para trabajar de manera conjunta.

Quienes funjan dentro de la participación ciudadana deben estar informados, 

organizados y capacitados para desarrollar estrategias integrales y corresponsables con 

actores sociales; sí no se gestiona incluyendo la participación ciudadana, se desarrollarán 

repercusiones socio-espaciales como el deterioro urbano, así como fragmentación del 

tejido social.

Se dice que través de la educación también se pueden lograr vínculos entre los 

diferentes grupos sociales con diferentes instituciones para enseñarles como formar parte 

de los mecanismos para la gestión local, con la importancia de promover una ciudadanía 

participativa y activa (Naciones Unidas, 2019). No obstante, es imprescindible establecer un 

esquema de comunicación para que los habitantes adquieran herramientas de participación 

y sean integrantes ejemplares en los procesos de planeación y gestión urbana.

Es importante hacer ejercicios de reflexión y sensibilización sobre los mecanismos 

para la gestión del suelo, pues ayudará a consolidar espacios de colaboración y diálogo 

para hacer propuestas que sean escuchadas, criticadas, respetadas y posiblemente, en 

conjunto con las autoridades correspondientes, puedan ser ejecutadas.

Se debe trabajar de manera conjunta, haciendo que otros ciudadanos participen 

en procesos de gestión urbana local, que estén enterados de cuáles con sus derechos 

respecto al suelo, porque se lograrán soluciones integrales que atiendan a todos los 

sectores que conforman al país.
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Finalmente considerar la colaboración multidisciplinar para el diagnóstico, diseño, 

ejecución y evaluación de propuestas para garantizar una inclusión y bienestar colectivo 

entre los habitantes con su entorno urbano, pues los proyectos del suelo y territorio 

podrán coadyuvan en la calidad de vida.
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Alava. Tesis doctoral sobre integración de energías renovables en el sistema eléctrico. 

Actualmente centrado en las necesidades y repercusiones que origina un nuevo modelo 

energético basado en la energía eléctrica, sin combustibles fósiles, en la sostenibilidad de 

los territorios y en las implicaciones sociales que esto implica. Estancias de investigación 

sobre metodología de aprendizaje en la Western Michigan University en EEUU y en 

Westminster University de Londres, sobre el papel de las energías renovables en Energy 

Research Institute (ERI), University of Leeds (2012) y en Aberystwyth University, Reino 

Unido (2011). Entre los artículos publicados destacar los de ámbito de la ingeniería en 

la revista Renewable Energy & Power Quality Journal y en la IEEE Xplore Digital Library. 

En el ámbito social en las revistas Opción, Areas y Alimara. Entre los capítulos de libro 

publicados, destacar: Un capítulo de libro publicado en tres idiomas y otros publicados 

en editoriales de Aranzadi S.A.U. Thomson Reuters, McGraw-Hill Interamerican, Tirant 

Humanidades y Gedisa S.A. He participado varios proyectos de investigación, los más 

recientes: Análisis, identificación y potenciación de las dimensiones asociadas a la 

sostenibilidad: una propuesta interdisciplinar y el premiado por el Consejo Económico 

y Social del Gobierno de España, Convocatoria XX. Miembro de la Cátedra UNESCO 

“Ciudadanía democrática y libertad cultural” de la Universidad de la Rioja (España). 

Organizador de los tres congresos sobre divulgación y encuentro de vehículos eléctricos 

y coordinador del proyecto bianual “Instalación de mini aerogeneradores en entornos 

urbanos” de la convocatoria Campus Bizia lab (CBL) de la Universidad de País Vasco 

(UPV/EHU). 
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