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En la actualidad la acumulaci6n en el y -r, del mismo modo que 
la capacidad de poder hacer, es de una entidad que dificilmente hubieran ima- 
ginado las mentes m& audaces hace tan s61o unas dkcadas. Por primera vez en 
la historia de la Humanidad la lucha del hombre contra la naturaleza se inclina 

ia quien la tradici6n judaica concibi6 a la imagen y semejanza de un Ser 
dopoderoso. Es cieao, poseemos una panoplia de conocimientos que nos da, 
os puede dar, la clave de la soluci6n para la mayoria de 10s problemas con 

e nos enfrentamos. Otra cosa es que impere la disposici6n para su utilizaci6n 
acuerdo con una moral que propicie la satisfacci6n de las necesidades por 

cima de la creaci6u de otras nuevas, como parece ser que es la t6nica 
rivada del modelo econ6mico dominante. 
Los cientificos o aprendices de tal vocaci6n -m&s que profesi6n- no prescin- 

da, el optimismo con el que podemos encarar el futuro. No obstante, hay 
econocer que a la ciencia, como al rey Midas, le gustm'a convertir en oro 

Alcanzar un conocimiento de la mhima cmdeza, transformar la materia como 
una renovada practica de alquimia, descubrir 10s secretos de la vida, ser ella 

13 



misma clave de la creacibn ... incluso predecir el futuro; en sintesis la deificaci6n 
como proyecto. Pero nada en tan grotesco, e incluso peligroso, a la altura de 
nuestro tiempo, como divinizar la tarea del cientifico o convenir la ciencia en una 
nueva teologia. Sin embargo, el xseamos como diosesn de la literatura sapienzal 
bfilica, resuena siempre amenazador y oculto en 10s intestificios del sentido 
m'tico-social de la ciencia y adn m6s, como se ha dejado entrever anteriormente, 
en 10s tiempos que corren y en 10s que se nos avecinan. 

Nada mis alejado de la autora de b t e  trabajo que transigir con la tentaci6n 
de apontificar>> o creerse imbuida en la misi6n del alquimista. En la mitologia 
clitsica s610 al rey Jano se le atribuyd conocer igualmente el pasado y el futuro. 
Saturno, quien a pesar de ser Dios, tuvo el atrevimiento de concederle tal 
pan6ptica mirada, termin6 devorando a sus propios hijos. Cruel metifora que 
el psicoanilisis, como con otros mitos, traduce en mis o menos convincentes 
interpretaciones. TambiCn es una imagen desalentadora para quienes no le es 
suficiente interpretar el pasado o explicar el presente. 

Pero la Humanidad es audaz, es imprevisible -quizit mejor aimprevisorau- 
. Ya lo hemos descubierto en demasiadas ocasiones y se evidencia con m6s 
fuerza cuando el peso de la realidad nos somete a1 reconocimiento de verda- 
des que no nos resultan agradables. La realidad cabalga mits deprisa que la 
imaginaci6n; incluso en culturas como la nuestra donde la imaginaci6n no se 
ve constreiiida por anatema alguno y si estimulada por un sinfin de acicates. 

Pero, jc6mo aunar espiritu cientifico y azar? Ese es el reto que con humil- 
dad afronta la disciplina denominada prospectiva. Ricbta, bace ya m6s de u 
cuarto de siglo, indicaba que *la superacidn del umbra1 de la civilizaci6 
contemporinea, moldeadora de nuestra realidad cotidiana nos exige esfuerzo 
extraordinarios para encontrar mCtodos nuevos y concepciones desacostum 
bradas,,. Ciertamente, solo quien sea capaz de comprender el sentido de la 
grandes transfomaciones que se estin produciendo -y de las que sin duda 
avecinan en nuestracivilizacidn- en nuestra sociedad tecnificada podrti co 
prender realmente nuestra Cpoca; interpretar nuestro contorno. 

Con este entramado reflexivo como tel6n de fondo y armados con 
ahermmhrosas lanzasn del optimismo como pritctica y -a1 menos en lo que a 
respecta- el pesimismo coma teoria, con mas inquietud por lo que se descu 
y vislumbra, que a f h  productor de horizontes innovadores, investigacio 
como la presente constituyen una seucilla pero decidida aportaci6n dentr 
muy pr6ximo entorno a1 Area de la prosoectiva y del reconocimiento 
realidad social andaluza y de mod0 miis particular de la referente a la ci 
de Sevilla. 

Como resulta 16gico no se trata de predecir. Ni Teresa Rojo, ni nadie de e 
e a u i ~ o  de investieacibn estitn dotados del don de la brnjeria, ni participan 



la suficiente dosis de poder para disponer el devenir de la res-uliblica. En mod0 
a lpno  se cuenta con conocimientos ni capacidades para establecer el futuro. La 
taea  de la disciplina prospectiva es tan solo la de prever -elahoraci6n de una 
estimaci6n del futuro-. Estimaci6n seria, tkcnicamente consolidada, elaborada 

bases centradas, pero tambiBn moduladas por la propia experiencia y un 
sincere deseo -por infimo que resulte el impulso renovador-. Con el compromi- 
so de utilizar la ciencia con conciencia alentando un hilito de espiritu de 
sewicio y de utilidad social. 

El abandon0 de la idea de un futuro imprevisible e inalterable y la convic- 
ci6u de la imposibilidad para influir de modo diverso por nuestra propia acti; 
"idad en posibles futuros es un rasgo de las sociedades industriales avanzadas 
a cuyo elenco pertenecemos. La superaci6n del concept0 fatalista en cuanto a 
que el futuro no esti escrito sino que esta por hacer, cada dia resulta mis 
evidente. Hace aiios que Aurelio Peccei con toda la autoridad que en estos 
asuntos le otorg6 su prominente papel en el Club de Roma, comeotaba que: ael 
futuro ya no es lo que se esperaba que fuera o lo que podna haber sido si el 
gCnero bumano bubiera sabido usar su cerebro y sus oportunidades con mis 
eficacia. Pero el futuro a h  puede convertirse en lo que, de forma razonable y 
realists, deseamosw. 

Abrumados y afectados por estas inquietudes y expectativas, nos encontra- 
mos ante lo que no cabe msis remedio reconocer que se trata de una moda- 
lidad subjetiva del analisis social, pues se utilizan argumeotos que previamen- 
te se estiman y seleccionan como constitutivos de una Blite intelectual actuan- 
do en 10s prefijados campos o sectores. Sin embargo, es importante destacar 
que la fuerza y riqueza de 10s estudios realizados en esta investigacibn pro- 
viene del consenso conseguido entre las opiniones de 10s expertos participan- 
tes. Tales ideas constituyen en buena medida el paradigma de alguna de las 
tkcnicas sobre las que se constmye este trabajo. Estimo poder atribnir a la 

2 
doctora Rojo que su intenci6n en este estudio no es la de descubrir ninglin 
futuro como si se tratara de un oriculo ni proceder a imaginativos juegos, 
sino sustituir el 16gico nivel de incenidumbre por el de probabilidad. Estable- 
cer escenarios probables, conjugados con necesidades partuticipes de esa mis- 
ma categon'a de probabilidad. En todo caso se trata, por tanto, de elahorar o 
escrutar escenarios posibles a 10s que, a su vez, puede llegar uno de ellos. 

En otro orden de cosas, la presente investigaci6n es prototipica de la clase 
de tkcnicas calificadas como cualitativas. 

1 Julio Marchena en docnrnenracidn administrativa, ndmero 233. Modrid 1990. 

2 Enrre otros motivos porque de uno inyuiettrd sitnilor he participado personalmenre en orras inuestiga- 
ciones. Por ejempio: Andalucia 2020. Instiruto Desorrollo Regional. Documenfos de rrobajo. 
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Tradicionalmente ha existido en 10s anilisis de la realidad social un cierto 
enfrentamiento entre enfoques cuantitativos -ohservacidn y tratamiento <dm- 
parcialb de datos estadisticos supuestamente fiables o material informativo 
conseguido mediante la obtencidn de procedimientos matembticos- y 10s defen- 
sores de 10s enfoques cuantitativos en 10s que predomina la <<profundizaci6nn 
sobre la cantidad y en 10s que se tiende a la obtencidn de una sintesis a travCs 
de impresiones que no necesariamente e s t h  rigurosamente cuantificadas. La 
creciente complejidad del desarrollo de las sociedades modernas ha evidencia- 
do la necesidad de una programacidn que coordine las numerosas iniciativas y 
actuaciones proporcionando una coherencia en el tiempo y en el espacio. 

La aceleracidn de la Historia es on hecho que plantea a las comunidades 
humanas en transicidn y progreso la irrenunciable responsabilidad de hacer 
frente al futuro con una visidn y comprensidn cada dia mbs profunda y con un 
horizonte temporal rnbs lejano. Ahi estbn determinados fendmenos prictica- 
mente irreversibles derivados del proceso de desarrollo que se hubieran desea- 
do de otra manera y con otras consecuencias de las que hay ofrecen para 
despertar conciencias y recordar a 10s componentes de la sociedad y, en espe- 
cial, a sus representantes y protagonistas rnbs cualificados o para aprender del 
pasado y comprender que esa Historia cada dia mis intensa no se espera, se 
hace, y que para bacer historia, para que el desarrollo sea algo mas que un 
camhio cuantitativo -crecimiento- o una mimktica modificacidn cualitativa - 
modernizacidn- hay que mirar cada vez rnbs lejos y esta tarea requiere apurar 
tCcnicas rnbs operativas y ajustadas a estas pretensiones. 

Las razones arriha expuestas han influido en la prictica superacidn del 
debate ucuantitativistas,>-ncualitativistasa. A ello se agrega la situacidn de qne 
las tCcnicas cualitativas resultan atractivas para qnienes participan de la preocu- 
pacidn primordial de responder a las nuevas pautas impuestas par la marcada 
aceleracidn en el ritmo evolutivo de las sociedades y de sus estructuras socio- 
econdmicas, iucluso de las politicas. 

Asi se explica que muchos organismos internacionales se hayan convertido 
en platafomas desde las que se estbn impulsando tCcnicas que se han conside- 
rado a m b  oportunass -dejemos a parte lo de mejor o pear-, para incorporar y 
prever un futuro que por la aceleracidn de 10s cambios resulta cada vez mbs 
inmediato pero que igualmente es panlatinamente m b  diferente que lo que 
conocemos. De un futuro que sahemos y concebimos -porque no queremos 
precipitarnos en la caverna del mito ut6pico- no serb perfecto, pero que nos 
acercamos a lo que 10s gramiticos actuales designan como amodo potencialn y 
que yo en mi Cpoca tambikn denominaba acondicional,,. 

Juan MAESTRE ALFONSO 



Este trabajo presenta una investigacidn sobre la participaci6n social en el 
cambio urbano, esto es, en el proceso de planificaci6n y desmollo futuro de la 
ciudad. Desde un punto de vista acadkmico es una aportaci6n puntual en los 
campos de la sociologia urbana, del medioambiente y de la metodologia de las 
ciencias sociales. 

De la sociologfa urbana, se incide sobre cuestiones que estin en debate en 
la actualidad, especialmente sobre si la participaci6n social plurac puede tkc- 
nicamente ejercerse en la identificaci6n del proyecto social (en este caso, la 
planificaci6n territorial o estratkgica) o por el contrario limitarse a reaccionar 
ante propuestas tkcnicas. En la rnisma linea, el estudio incide en el debate subre 
10s problemas de gobernabilidad social de las sociedades democr&ticas avanza- 
das, que pueden atribuirse a deficiencias en implicaci6n de la ciudadania y a 
falta de cohesi6n social en el contenido de 10s proyectos de desanollo. 

Para la metodologfa de las ciencias sociales, este trabajo aplica una metodo- 
logia prospectiva lde estudios de futurol o estratkgica, en la que la participaci6n 
social dinamiza un proceso de aportacidn de saberes y experiencias enddgenos 
a1 conocimiento colectivo y a la contribuci6n del proyecto de cambio societal. 

~~ 

1 Por "plurol" se entiende una participocibn que permire recoger el posicionomiento de 10s actores 
socioles y su consenso, como complemento a lo reprerentatividodpolitic(~, electoral y por tanto guber- 
namental o parlomentoria reglamentada por derecho en las democrocias. 

17 
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Para la sociologia medioambiental, la  metodologia de prospectiva 
participativa aqui aplicada, es un instrumento de sensibilizaci6n de la opini6n 
pljblica que capacita a 10s actores de la ciudad, o eco-sistema social, para que 
generen respuestas adaptativasZ y consensuadas al cambio tecnol6gico y de 
recursos. 

Este estudio se documenta con dos eventos de participaci6n social organiza- 
dos en la ciudad de Sevilla en 1997 y 1999, y pone de relieve el papel de la 
participaci6n pliblica en la consecuci6n de la sostenibilidad como aspiraci6n 
gen6rica comlin que 10s paises Europeos han suscrito en el Tratado de Amsterdam 
y a la que muchas ciudades Europeas, entre las que se incluye Sevilla, se han 
comprometido firmando la Carta de Aalborg y rdtitican con sus actuaciones y 
su participaci6n peri6dica en las Conferencias y la Campaiia Europea de Ciu- 
dades Sostenibles. 

La participacion 

El planteamiento que se desarrolla en este estudio es que la pafticipacidn 
social plural es viable tknicamente con metodologias sistemiticas ; como la 

4 
de Jornadas pdcipativas y de escenarios (EASW ) que pus0 a punto la 
Comisi6n Europea en 1995 en base a experiencias danesas y holandesas. Desde 
esta tradici6n de pensamiento, la participaci6n constituye un factor de 
competitividad e innovaci6n ante el cambio en la medida que aporta un cono- 
cimiento (sobre 10s acontecimientos en curso, retos y expectativas) y una im- 
plicaci6n de 10s actores sociales en 10s proyectos de actuacidn, combinando su 
diversidad de enfoques y experiencias para la mejora del funcionamiento de la 
sociedad; especialmente ante 10s retos de sostenibilidad. 

2 Adaptorre a 10s cambios por parre de una sociedad se entirnde como inregrarse en la universalidad 
social (Alain Touraine) de lo civilizacidn, conrribuyendo a su capacidad de supemivencia Significo que 
toda comunidod social contribuya, desde su diversidad, o aporror soluciones innovados a 10s rrror y 
problemas comunes 

3 Por merodologia sisremdrica en participacidn social se enriende en principio 10s eventos porticipotivos 
que tengan un informe de xeguimiento ticnico sobre 10s enfidodes poriiciponres, lor conclusiones y 
propuestos aicnnzodns y su proceso de eloboroci6n. En el sentido en que se consriruyan como un 
elemento de confribucidn a1 conocimienfo o a la romo de decisiones en un proceso de cambio. Esro 
incluye mmo eiemenros departicipacidn 10s cldricos debates pliblicos siempre y cuando se informe sobre 
porricipanres, confenidor debaridor y conclusiones o propuestas Sin lo cual no reria interacfivo el 
proceso pnnicipafivo porque se limitaria o un ocro de dinfusidn de asunros de gobierno y no un debate 
argumentado para orienrar 10s asunros de gobierno. 

4 EASW = Europeon Awareness Scenario Workhop. Se traduce como ralleres de escenarios, Jornadas 

Locoles de Prospectivar o Jornadas Pariiflciparivas de Escenarios. 



La delegacidn de poder a travis de las urnas, que contempla nuestro sistema 
democritico de gobierno, se basa en la capacidad ciudadana para elegir a sus 
representantes, que van a acometer la direccidn de la sociedad y tomar las 
decisiones pertinentes en nombre de la poblacidn. Pero ticnicamente eso no 
debe eximir de la participacidn ciudadana en el debate sobre el proyecto y 
actuaciones sociales a lo largo de las legislaturas. 

Si bien existen diversos canales por 10s cuales 10s gobernantes se infonnan 
del contenido de la opinidn p~lblica, (cartas a la prensa; encuestas de opini6n; 
10s medios de comu~cacidn; etc) tambikn es cierto que las asociaciones ciuda- 
danas a pesar de set el "quint0 poder", en el nuevo siglo, encuentran obsticulos 
para participar en el debate social frente a las entidades tradicionalmente con- 
sultadas par la esfera politics, como son las empresariales o las tkcnicas. 

La visidn de futuro del ciudadano o grupos de base comunitaria ha ganado 
relevancia en las eltimas dicadas de aceleracidn del cambio social y ruptura de 
10s paradigmas del crecimiento econdmico del desarrollismo de 10s d o s  sesen- 
ta y setenta, ya que se han puesto en evidencia 10s errores de la planificaci6n 
de tbcnico-expertos y politicos, especialmente con la decadencia de la sociedad 
socialists planificada por excelencia y el fuerte concurso de Ins oligopolies en 
el destino de un pafs. Ante la ausencia de proyecto definido y con 10s vaivenes 
del crecimiento, tienden a ser 10s grupos econ6micos fuertes 10s que m b  capa- 
cidad ostentan para elaborar e impulsar propuestas, obviamente en beneficio de 
su propio fortalecimiento social a1 no ser debatidas ni consensuadas con el resto 
de 10s grupos. 

Como consecuencia de ese proceso, 10s politicos deben diversificar mis sus 
fuentes de infonnacidn sobre 10s acontecimientos que estin teniendo lugar, y 
recoger la experiencia del cambio social por parte de la poblaci6n y sus expec- 
tativas sociales, sin lo cual, la orientaci6n del proyecto politico resulta limitada 
y poco adaptada a1 tejido y entorno social. Pero ademis de recoger infomaci6n 
hay que implicar a la poblacidn en la ejecuci6n de 10s proyectos; caso harto 
dificil si no se les implica a la decisidn. Estas recomendaciones se vienen 
repitiendo en distintos foros desde la Conferencia ONU sobre Desarrollo y 
Medioambiente celebrada en N o  de Janeiro en 1992. 

Las nuevas metodologfas sistem6ticas y de escenarios, como EASW, posibi- 
litan que la participacidn plural deje de jugar un papel pasivo el de evaluar las 
medidas politicas adoptadas o propuestas, haciendo tkcnicamente posible que 
contribuya a la elaboracidn del proyecto en sf. 

Por Cltimo, la participaci6n plural proyecta para el bien comirn. En el mo- 
mento actual se esti acentuando el debate sobre esta cuestidn. Se constata que, 
con la participacidn restringida, las tkcnicas de planificacidn clisicas fracasaron 
en 10s af~os setenta y ochenta a1 verse incapacidades de perfilar tendencias de 
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futuro tales como las crisis de recursos (petr6leo) y de la industria en los aiios 
ochenta (en el caso de las ciudades se produjo inicialmente una regresidn o 
estancamiento). La falta de visidn sobre las crisis sociales y urhanas, como la 
de 10s aiios ochenta, vino impulsada par la marginaci6n del movimiento ciu- 
dadano en las decisiones de desarrollo; algo similar sucede ahora con la exclu- 
si6n de los paises pobres. Coma conclusidn de este anblisis, se pone el enfasis 
en que las planificaciones deben de ser estratbgicas, en el sentido de iucorporar 
las tbcnicas de la metodologia prospectiva y que, a diferencia de la simple 
proyeccidn de cada tendencia de manera independiente, elahora escenarios 
como conjunto de variables que se ohservan de manera combinada en un 
horizonte futuro. 

Aunando ambos enfoques, el de la prospectiva y de la participaci6n 
plural, como en la metodologia EASW aqui aplicada, la planificaci6n puede 
aspirar a ser estratbgica y a implicar a 10s grupos sociales en la decisi6n y en 
la acci6n. 

El concepto de ciudad 

Para analizar la problemritica de la participaci6n y la constmcci6n colectiva 
de proyecto social, la unidad de anblisis que adopta este estudio es la sociedad 
urhana, la ciudad. Concretamente la ohservaci6n se realiza para la ciudad de 
Sevilla que actualmente proyecta su futuro a havks de instrumentos tbcnicos 
coma son el Plan Estratkgico, el Plan General de Ordenacidn Urbana y el Plan 
del Area Metropolitans. 

Una ciudad comprende ante todo una sociedad o comunidad social por lo 
que proyectar el futuro de una ciudad es equivalente al de abordar el proyecto 
de su sistema de relaciones sociales en el territorio. 

A lo largo de la historia el concepto de ciudad se ha ido enriqueciendo, par 
las distintas experiencias que la han caracterizado. En Occidente se puede 
comprobar que el concepto de ciudad va adquiriendo significados adicionales 
a lo largo del tiempo. 

El concepto clbsico de ciudad es el de la ciudad Mediterrbnea, griega, que 
entiende la ciudad como un espacio de encuentro, el Clgora. Lo importante es 
lo que sucede fuera de las casas (Chueca Goitia, 1968). La plaza es el lugar 
fundamental, luga  de conversaci6n, de disputa, para la elocuencia y la politics. 
Es el concepto heredado de la polis griega y que hacemos realidad en las 
conversaciones y el debate informal en espacios phblicos y terrazas. 

Mas tarde, en el Renacimiento surge otra acepcidn complementaria del con- 
cepto de ciudad, en oposicidn a la vida en el campo donde las relaciones de 
feudo y vasallo persisten frente a la ciudad, que se va configurando como un 



acio de libertad, de autonom'a _especialmente las ciudades-estado- de 
rtunidad y empleo en la artesanfa, el comercio y las artes. "La ciudad nos 

ce libres" (Moliere) era el grito de aquellos qne aspiraban a ejercer su libre 
beMo emigrando a la ciudad. 
Esa misma ciudad se muestra luego penosa en el cambio de siglo XIX al 

slglo XX, cuando la industrializaci6n tradicional descnbre su triste cara en 10s 
barrios obreros de las ciudades, al lado de las fibricas contarninantes, en una 
situacibn en la que hasta 10s nifios trabajan con jomadas laborales inteminables 

salarios que bajan con las oscilaciones del mercado. En ese contexto, de 
oleadas de emigraci6n del campo a la ciudad y de proletariado bacinado, el 
concepto de ciudad adquiere otra acepci6n m&, la de espacio de exclusidn y 
marginacibn social, donde el individuo se puede encontrar s610 en medio de la 
multitud y sin lazos de relacibn o aynda (lugar en el que gemina la anomia 
social que define Emile Durkheim en su obra "El Suicidio" escrita a principios 
del siglo XX) respecto al pueblo y la vida tradicional de apoyo mutuo que se 

Con el alza del Estado protector de 10s derecho individuales vino la nueva 
oleada expansiva de las ciudades, tras la segunda guerra mundial, afios esesen- 
ta,,, en que las ciudades mostraron una nueva imagen, lade terreno de la lucba, 
la nueva <<arena* (que sustituia a las fibricas) en la que se dirimia el conflicto 
por 10s equipamientos para el bienestar de las mayonas (Manuel Castells, 
1972). Igualmente, las ciudades empezaban a competir, unas contra otras, en 
rango de poder social y econbmico, dentro de una jerarquia funcional de dmbito 
nacional e intemacional (Juan Diez Nicolis, 1972). 

En 10s &imos veinte af~os, tras verse afectadas por la crisis de la industria 
manufacturera y la crisis energitica (shock del petrbleo), una nueva acepcibn 
del concepto de ciudad se viene resaltando y que combina sus caractensticas de 
lugar de despilfarro de recursos, centro de cultura y conocimiento y lugar de la 
inuovacibn tecnolbgica de vanguardia (Manuel Castells, Ram6n Ferndndez 
Durin), y refugio migratorio de 10s pobres del mundo. La ciudad se transforma 
incorporando a su geografia 10s parques tecnolbgicos, museos de la ciencia y 
parques de ocio; para posicionarse en un contexto intemacional. Se busca 
atraer localizaciones intemacionales como fuente principal de riqueza, descui- 
dando a veces su papel de centro de desarrollo local, comarcal y regional. La 
ciudad actual tambiin se intemacionaliza por la diversidad racial y cultural de 
10s nuevos pobladores que a ella llegan y se asientan en su espacio, socialmente 
fragmentado, que dificulta la integracibn social. 

Con el cambio de siglo, las grandes ciudades bacen un necesario balance de 
su crisis fiscal y de recursos (la huella ecoldgica), no pudiendo sustraerse ni a 
la competici6n tecnolbgica global ni al desequilibrio mundial en el consumo y 
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deterioro de 10s recursos naturales, abrikndose el debate de sus sostenibilidad 
medioambiental y social. 

La ciudad sostenible, apoyada en las nuevas tecnologias, es una nueva orien- 
taci6n para la supervivencia de las ciudades que esti germinando en la imagi- 
nacidn colectiva. Fue a principios de 10s atios snoventaw cuando este concepto 
se empez6 a difundir de forma imparable tras la Conferencia de la ONU en Ria 
(1992). Alli se puso en evidencia el context0 mundial en el que las diferencias 
de consumo de recursos se agravan de dia en dia. Los datos hablan por si 
solos: en 1998 se estimaba que las regiones en desmollo contaban con 1.180 
millones de habitantes y consumian una media de 7.000 k w h  par persona y aio 
frente a las regiones pohres que contaban con 4.750 millones de babitantes y 
un consumo medio de 1.000 K w h  por persona y aiio. La aspiracidn a la mejora 
de la calidad de vida de las regiones pobres o en vias de desmollo resulta 
inviable si las regiones desarrolladas mantienen esos niveles de consumo. 

Fue asi como nacid el concepto de sostenibilidad, coma una nueva forma de 
desmollo, desarrollo sostenible, en el que sla satisfaccidn de las necesidades 
del presente no impida a las nuevas generaciones satisfacer las suyas propiasn 
(Informe Bruntland). Para l o w  el desmollo sostenible, la Conferencia de 
Ria propane regirse par dos principios: 

- el principio de reconciliar la economia con el medioambiente (poner 
freno a la consumo y degradaci6n de recursos no renovables), redefinir 
las diferencias entre las regiones mis y menos industrializadas, y consi- 
derar que las actuaciones locales tienen un impact0 global apensar global, 
actuar local>> 

- el principio de precauci6n.- consistente en que cuando no se pueda estahle- 
cer cientificamente un nexo causal entre una acci6n dada y un daiio medio- 
ambiental, pero existan presunciones especfficas respecto al nexo causal, el 
principio de precaucidn dicta prohibici6n o limitaci6n de esa acci6n. Esto 
es, se debe desaconsejar una acci6n de la que se sospechen riesgos. 

Todos 10s significados que ha ido adquiriendo el concepto de la ciudad en 
nuestra cultura siguen vigentes: lugar de encuentro y gestaci6n de lo social, 
espacio de oportunidad y libertad, espacio de exclusidn y marginaci6n, lugar de 
despilfmo de recursos, centro de innovaci6n tecnol6gica y de liderazgo cultu- 
ral, refugio de 10s pobres. Un liltimo concepto, el de ciudad sostenible, esti en 
fase de gestacidn en la imaginacidn colectiva. 

Esta perspectiva hist6rica del significado complejo y diverso de la ciudad en 
cambio diniimico es importante mantenerla en el momenta actual en que la 
mayor pa te  de las planificaciones estrategicas de ciudades se orientan hacia 
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una comprensi6n m8s geogrfdica que sociol6gica del concept0 de la ciudad, en 
su funcionalidad interna, mientras qne relegan lo social y el liderazgo 
medioamhiental, para dar a enteuder que fuese la competencia entre ciudades 
por dominar el espacio intemacional la mixima prioridad de supervivencia en 
el nuevo siglo (viase Plan EstratCgico de Sevilla, introducci6n al documento 
initial); lo cual es una visidn parcial y limitada de sus posibilidades. 

Contenido de este trabajo 

Este trahajo se presenta estructurado en cuatro partes; la primera analiza la 
problem&tica del estudio; en la segunda se presenta el marco te6rico y la 
metodologia; en la tercera, se analizan 10s eventos de participaci6n llevados a 
cabo sohre el futuro medioamhiental de Sevilla y la cuarta recoge la sintesis y 
las conclusiones. 

Introduccidn a la problemdtica 

En la primera parte del lihro se sintetiza el marco societal asf como la 
prohlemitica del futuro medioambiental de las ciudades y de la participa- 
ci6n ciudadana en el cambio social. Se enuncian las grandes tendencias de 
camhio social y 10s retos de trausformaci6n de las ciudades junto con un 
breve diaen6stico de la situaci6n medioamhiental de la ciudad de Sevilla en .. 
1995196. 

Ante 10s retos genkricos vislumhrados, se introducen las recomendaciones de 
las grandes conferencias internacionales y se presentan las buenas pricticas y 
experiencias reconocidas en materia de desarrollo urhano sosteuible. 

Marco tedrico y metodologia de obsewacidn 

El marco te6rico se construye a partir de 10s conceptos de aparticipaci6n 
pluralu, ecambio social>> y ciudadn. Este iiltimo, ya defiuido en la introduc- 
ci6n, como eco-sistema socialS en el que interactiian factores normativos, 
institucionales, tecnol6gicos y de recursos (naturales humanos y patrimoniales. 
El tejido social de ese sistema esta representado por 10s cuatro grupos de 
actores sociales con fuerza de intervenci6n en el camhio de la sociedad del 
nuevo milenio: el empresarial (como aportaci6u de la tecnologia competitiva), 
el de 10s ticnicos (como aportaci6n de una propuesta sobre la gesti6n de 10s 
recnrsos), el politico (la direcci6n institucional del camhio) y el ciudadano 
(como portador de las huenas costumhres y normas sociales). 

~p~ 

5 Los anrecedentes del desarrollo del m a m  tedrico re pueden encontror en el arliculo T Rojo. La 
sociologia onre el medio ambienre. Revista REIS del Centro de Invadigaciones Socioldgicar. 1991 



En este capftulo se desarrollan 10s nexos entre el pensamiento clisico sobre 
el cambio social y las modernas teodas de las organizaciones sociales y la 
participaci6n plural. 

Se presentan las partes del mModo de trabajo participativo EASW consisten- 
te en facilitar las aportaciones de infomaci6n desde 10s distintos parimetros, 
estilos de vida y percepciones, e instrumentar 10s procedimientos para que entre 
todos constmyan el discurso social comfin de las expectativas, objetivos socia- 
les y propuestas de pautas de desarrollo. 

La observacidn y recogida de datos de las Jornadas participativas 

La puesta en prictica del mktodo EASW se sustenta en dos experiencias de 
aplicaci6n del mismo llevadas a cab0 para la ciudad de Sevilla: una, organizada 
por el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucia con motivo del Dia 
Mundial del Medio Ambiente del a50 1997 y otra, organizada por el Partido de 
10s Verdes con Izquierda Andaluza para elaborar una Agenda 21 con motivo de 
las elecciones municipales de 1999. 

La cuesti6n prospectiva que se plante6 en las Jornadas fue iqu6 futuro 
medioambiental para Sevilla en 10s pr6ximos zuios, horizonte 2010 y horizonte 
2025, respectivamente? Y iquk actuaciones se perfilan viables a corto p lzo?  
En la primeras jornadas 10s talleres de acciones se focalizaron en torno a 
aspectos exclusivamente medioambientales: agua, contaminaci6n-transportes, 
residuos y zonas verdes. En las segundas jornadas, el futuro de Sevilla se 
plante6 desde la construction de una Agenda 21 (tambikn, por tanto, sobre el 
medioambiente) con horizonte en el 2025, y se focaliz6 en keas de la politica 
municipal: Economfa-Comercio-Empleo; Participaci6n ciudadana-Administra- 
ci6n municipal; V~vienda-Familia (juventud-mujer)-Sociedad; Urbanismo-Trans- 
porte-Recursos medioambientales. 

Sintesis de resultados y concluslones m 
Por filtimo, en la cuma parte, se resume el trabajo realizado y se extra 

conclusiones. 
Se constata que en 10s ultimos afios el debate en torno al futuro de la ciud 

esti entre 10s que propugnan una sostenibilidad que integre a 10s desarraigad 
en el marco de una polftica medioambiental de crecimiento y aquellos 
propugnan una vanguardia de innovaci6n de alta tecnologia a base 
infraestmcturas infomiticas y grandes proyectos tkcnicos como tir6n del 
cimiento y la competitividad urbana de Sevilla. 

La reconciliaci6n de ambas posiciones se podri lograr combinando 10s 
gocios en el iunbito de las nuevas energias y la infomaci6n junto con 
proyectos de cohesion social y emergencia del empleo precario. 

El Gobierno Municipal deberi diversificar sus fuentes de ingresos para 
sus dependencia de 10s ingresos de licencias por edificaci6n deie de ser 
obstic~lo insalvable para &anzar en la sostenibilidad de  evill la." 
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I A G R A D E C M I E N T O S  

Este trabajo es una investigaci60 exploratoria sobre las posibilidades de una 
metodologia participativa para onentar colectivamente el cambio en las socie- 
dades humanas. Ha podido realizarse gracias a las ensefianzas y apoyo de 
diversas personas e instituciones que trabajan en 10s distintos Ambitos temiticos 
abordados: las metodologias prospectivas, el cambio social, la participaci6n, el 
desarrollo regional y el medioambiente urbano. A continuaci6n se evoca su 
recuerdo brevemente en sefial de gratitud. 

Mis Maestros de la prospectiva y el cambio social 

Mis primeros pasos en la prospectiva social y tecnol6gica 10s di con los 
Profesores Ricardo Petrella y Emilio Fontela, a quienes conoci por media- 
ci6n de Mari Cruz Alonso de FUNDESCO. El Profesor Ricardo Petrella es 
uno de 10s soci6logos Europeos de mayor rango en el asesoramiento de 
politica tecnol6gica Europea. Dirigi6, en un period0 tan critic0 como 1985- 
1992, el equipo FAST (Forecasting and Assessment in Science and 
Technology) de la Comisi6n Europea, en el que trabajC la prospectiva del 
Mediterraneo Occidental. Se puede considerar uno de 10s artifices de que 
en el tratado de Maastrich y Amsterdam se concretase la "sostenibilidad 
como palabra clave de la estrategia de crecimiento econ6mico en Europa. 
De mi paso por FAST conservo otro gran maestro, el Profesor George Tbill, 
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fisico y fil6sofo de la ciencia, grao defensor de la "transdisciplinariedad, el 
mestizaje cutural, la hibridacidn de saberes y de ticnicas" que se ocupaba 
en FAST de la prospectiva de las tecnologias para el bienestar de 10s 8.000 
millones que seremos en el 2025. 

El Profesor Emilio Fontela, Catedritico de Economia y experto en Prospectiva 
Euro-Mediterrinea, ha orientado mis trabajos prospectivos con criticas siempre 
constructivas. Su reconocimiento intemacional en la materia se remonta a1 
period0 en que dirigid el Iostituto Batelle de Suiza. Tuve la suerte de trabajar 
con 61 mediante Cadmos-Omicron sobre escenarios de cohesi6n Europeos y 
estrategias tecnoldgicas para regiones Espaliolas. 

Tambikn tuve la oportunidad de trabajar y formanne en el Instituto de 
Prospectiva Tecnol6gica de la Comisidn Europea (IPTS) de la Comisidn Eu- 
ropea, en Italia y luego en Sevilla. Alli trabaji la prospectiva tecnol6gica del 
Meditedneo, especialmente la energktica, y aprendi las tCcnicas prospectivas 
de la Escuela Francesa que dirige Michel Godet y casos de aplicaciones a la 
industria y a la politica tecnol6gica en un ambiente intemaciooal de itlvestiga- 
dores en debate e intercambio cordial bajo la direccidn de Michel Bonnaure y 
Carlo Rinaldini. 

Asi, tras cierta andadura en la aplicacidn de metodologias de prospectiva 
"traditional", y empezando a sensibilizanne sobre sus fuentes de informaci6n, 
por encontrarlas demasiado institucionales, tuve la fortuna de conocer a Ida 
Andersen, socidloga de metodologias participativas del Danish Board of 
Technology (el Instituto de Prospectiva Tecnol6gica del Parlamento Danks) que 
practica y ha contribuido a desmollar metodologias participativas como el 
"escenario workshop" o "la conferencia de consenso" para el asesoramiento 
tecnoldgico. A travCs de Ida Andersen entre en la red Europea de "practican- 
tes" de estas metodologias, que abarca Universidades y Consultoras en distintos 
pdses, y que confluyen en la persona del Dr. Francisco Femindez, Doctor en 
Biologia y Admistrador Europeo de la Direcci6n General de Innovaci6n (ahora 
de Empresas). Es un promotor a ultranza de la participacidn para la innovacidn 
y la cohesi6n social que ha logrado que se aplique tanto a la sostenibilidad 
urbana como a la de clusters industriales. 

En Sevilla me incorpork a1 equipo prospectivo lideradu por Juan Maestre, 
Catedritico de Sociologia en la Universidad de Sevilla, el Grupo de Investiga- 
cidn "Desmollo y Camb'io Social", que cuenta con Silvio Martinez y colabora 
con Carlos Romin del Instituto de Desarrollo Regional. La s6lida formacidn 
de Juan Maestre y su amplio conocimiento y experiencia profesional y acadb 
mica le hacen un critic0 pertinaz y dinimico de mi trahajo, con la aguda ironia 
que le caracteriza. 



Mis Maestros en participaci611, desarrollo regional y medio 
ambiente urbano 

Mi interb por las metodologias participativas se remonta a mediados de 10s 
a o s  setenta, en Madrid, donde profesores de la Facultad de Ciencias Politicas 

Sociologia, como Tomb Rodriguez Villasante, empezaban a gestar una re- 
flexi6n te6rica sobre la prictica cotidiana de 10s barrios desfavorecidos de la 
ciudad, existia CIDUR, y asistiamos a las conferencias de Manuel Castells. En 
la Facultad, ademis, leiamos a Freire en esos mementos. 

Otras enseiianzas que inciden en mi orientaci6n hacia las metodologias 
paaicipativas son Ias de profesores como Jesus Ibaiiez, Alfonso Orti y Angel 
de Lucas, que la practicaban profusamente en sus investigaciones de mercados 
para consultoras privadas. Ademis del libro de Jesus Ibafiez, "Mis all* de la 
sociologia", sobre las tkcnicas de la reuni6n de gmpo, otros profesores enseiia- 
ban el trabajo de campo en sus libros que resultaban especialmente atractivos: 
Victor Perez Diaz, Juan J o d  Castillo, Miguel Beltrin, Josk Jimenez Blanco, 
Martinez Alier, y otros. 

En tkcnicas de investigacidn social de la poblaci6n en el territorio y en 
ecologia humana, mi maestro por excelencia es el Profesor Juan Diez Nicolis, 
sobre todo desde el curso de doctorado en proyecciones demogr~cas .  Juan 
Diez Nicolis tutoriz6 mi primer estndio regional, mi tesina sobre "Poblaci6n y 
Temtorio en El Bierzo" y luego tambikn mi tesis doctoral sobre "Ordenaci6n 
del Temtorio y Consenso Laboral, el caso de la zona antracitera de CastilIa y 
Le6n. Si el primer trabajo babia sido mis de biblioteca y calculadora, el 
segundo tuvo ademis un fuerte aporte de trabajo de campo y aplicaci6n de las 
tkcnicas de la reuni6n de gmpo (ademb de las explotaci6n de datos censales 
y registro grifico). 

Investigando sobre procesos sociales en el territorio descubr? el campo pro- 
fesional del Urbanismo y, para especializarme, curd el Master en Ordenaci6n 
del Territorio del Instituto de Estudios de la Administracidn Local, donde tuve 
la opoaunidad de conocer a diversas personas que han influido en mi trabajo 
posteriores: Ram6n Femindez Durin, Antonio Esteban, Alfonso Sanz , Carlos 
Aguirre, Constanza Tobio, Luis Sanz, Javier Garcia Bellido, Luis Tamarit, 
Fernando Rocb, Lorenzo Jimknez, Felix Arias, y otros. En esas aulas encontr6 
ademis a compafieros con 10s que formar ALDUS: Milagros Calle, Armando 
Garcia y Javier Gutierrez; abogada y arquitectos respectivamente; y poner en 
prictica nuestros mCtodos de participaci6n en la redacci6n de Nomas Subsidia- 
rias en pueblos de diversas provincias. Maria Tejedor, soci6loga infatigable 
cuando se trata de participaci6n p~blica, se incorpor6 a nuestro equipo en 
buena hora. 



TERESA ROJO I SEVILLA 2010, METROPOL1 E C O L 6 G l C A  

La formacidn en 10s anilisis y fundamentos de la ecologia social y la socio- 
logia del medioambiente me viene de la oportunidad que tuve de formarme en 
E E W  con motivo de ona beca de la Comunidad de Madrid, Departamento de 
Educacibn, estando de Profesora de Ecologia Humana en la Univ. de Educaci6n 
a Distancia. Conoci a diversas personas que trabajaban desde el enfoque de la 
Ecologia Humana en diversas universidades e institutos americanos y sus ramas 
de especializaci6n empirica y te6rica bacia la sociologia del medioambieute, la 
ecologia de las organizaciones y la ecologia social (pequeiias comunidades y 
ciclo de consumo y salud familiar). 

Este rernozado fue de gran apoyo en un momento en que se estaba poniendo 
en evidencia la dificultad de 10s eufoques dominantes, y permanentemente 
enfrentados, "funcionalismo"1 "materialismo", para explica el nuevo paradigma 
que se anunciaba desde principios de 10s setenta: el encaecimiento y deterioro 
de 10s recursos naturales. Esta se most16 corno la variable mayormente igno- 
rada por las ciencias sociales y tecnol6gicas del siglo XX. Considerar esta 
debilidad de la sociologia desde una atalaya como la ecologia humana y de la 
sociologia medioambiental result6 bastante reconfortante a1 posibilitar una orien- 
tacidn hacia el futuro. El paso por el campus de la Universidad de California, 
Berkeley, posibilit6 tambiBn encuentros con los estudiosos de la reconversi6n 
industrial y el cambio social. 

Los artifices de la aplicacion de la metodologia participativa EASW 
al caso de Sevilla 

Los retos medioambientales urbanos futuros es la cuesti6n que motiv6 e 
desarrollo de una metodologia participativa flexible y moderna como EASW d 
la Comisi6n Europea. En Sevilla se ha puesto en priictica gracias a la colabo 
raci6n de personas que se recuerdan con gratitud a contiuuaci6n. 

El equipo de profesionales desempefiando el papel de rnonitores EASW es 
formado por 4 personas, Monitores de Jornadas de Prospectiva EASW e 
Sevilla-1997; Madrid-1998; Sevilla-1999; Huelva-2000. 

Carlos Aguirre Roldin (Madrid 1948), Publicitario y Periodista, realizad 
de programas de televisidn. Alain Labatut (Toulouse 1965), doctor en fisica 
quimica de la atmdsfera (1995) por la Universidad Paul Sabatier, Toulouse 
desarrollo tecnol6gico de sistemas numtricos para evaluaci6n medioambie 
y eventos culturales (wapferia); Gaspar Garcia Campano (Sevilla, 1958) Arq 
tecto TBcnico E.U.A.T.S. de Sevilla y Disefiador Grifico, direcci6n de obr 
(Alarife de la Cartuja). Antonio Gallardo Urbano (Sevilla, 1963), Bi6lo 
Educador Ambiental, guionista de docurnentales y ejecuci6n de proyectos. 

Las entidades y personas que se encargaron de la organizacidn de las Jor 
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das que aqui se presentan en este libro, junto con 10s participantes de las 
mismas y las entidades que representan, son 10s autknticos protegonistas del 
proceso de cambio social sobre el que aqui se ha trabajado. 

En el caso de las Jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Sevilla y de 
la Junta, las personas clave fueron Modesta Hoyuela, responsable de Programas 
Internacionales del Ayuntamiento de Sevilla y a Lucrecio Fernandez de la 
Delegacidn de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia. 

En el caso de las Jornadas organizadas por los verdes, el principal movilizador 
fue Ricardo Marquks, asi como todo el equipo del Ateneo Verde que acogi6 el 

Tambikn han contribuido las siguientes instituciones de Sevilla, aportando 
datos cuantitativos e informaci6n sobre su au~lisis e interpretaci6n. Desde 
LIPASAM: D. Alejandro Rodriguez-Garcia y D. Mhimo Gavete; EMASESA: 
D. Pascual Segma; TUSSAM: D. Jeslis Ganido; TRAFICO: D. Pedro Medina 
y D. Jaime Huerta; CONTAMINACION ATMOSFERICA: D. Fennin Vigi; 
ESPACIOS LIBRES: Diia. Maria Jos6 Torres; SEVLLANA DE ELECTRICI- 
DAD: D. Antonio Chatin y Diia. Maria Vargas; ESTAD~STICA MUNICIPAL: 
D. Angel Satue y Diia. C m e n  Hernindez; PROTECCION AMBIENTAL. 
Junta de Andalucia: D. Josk ~ n ~ e l  Turiel. 

La edici6n de este libro es tambikn obra de personas muy valiosas. Para 
terminar, destaco la labor rigurosa y paciente de las personas que ban trabajado 
en la edici6n de 10s textos, cuadros y gr5.ficos: Gaspar, Kiko, Antonio, Ana y 
Soledad. Este libro no pareceria el mismo, sin 10s retoques finales de Jos6 Luis. 
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I. La transici6n societal en las ciudades 

Este capitulo tiene dos apartados. En la primera parte se caracterizan las 
grandes tendencias del cambio societal que se ha venido forjando en las hltimas 
dkcadas y sus manifestaciones en: la geografia del crecirniento metropolitano, 
la terciarizaci6n de la economia y el encarecimiento de 10s servicios pdblicos 
en las ciudades espafiolas. 

En segundo lugar se enumeran 10s problemas o retos a que se enfrentan, 
con mayor o menor iutensidad, la mayor parte de las grandes ciudades 
europeas. Se exponen las recomendaciones de la Organizaci6n de Naciones 
Unidas y de la Comisi6n Europea sobre el papel a desempeiiar por las 
ciudades del futuru en el desarrullo econ6mico y regional para adaptarse a 
10s cambios en curso. 

En el tercer apartado se perfilan 10s Escenarios altemativos hacia 10s que 
tienden a derivar cualquiera de las ciudades europeas en 10s pr6ximos 10 afios, 
seghn orienten sus esfuerzos, y que se enuncian como: la ciudad exclusiva, la 
ciudad abandonada o la ciudad sostenible. 

El cuarto apartado de este capftulo esta dedicado a 10s actores urbanos, cuyo 
papel es decisivo para impulsar la ciudad hacia uno u otro de 10s escenarios 
posibles. Se confirma una aspiraci6n ecol6gica en 10s intereses y actitudes de 
10s actores urbanos, y en carnbio perviven imigenes de desmollo a1 estilo de 
10s af~os "sesenta". Esta paradoja hace urgente dinamizar el debate y la re- 
flexi6n social sobre 10s proyectos del futuro. 
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1.1. Retrospectiva y grandes tendencias 

A comienzos del siglo XXI, se puede distinguir definitivamente una nuev 
forma de sociedad en despegue, la s:ciedad ecoldgica y de la informaci6u q 
se rige por dos nuevos paradigmas de crecimiento econ6mico y desarrol 
social: el de la innovaci6n tecnol6gica y el de la sostenibilidad ambiental. 

El paradigma de la innovaci6n tecnoldgica nos indica que para ser comp 
titivo, o tener &xito en la gesti6n phblica o privada, ya no basta con produc 
o dar s e ~ c i o s  mas baratos sino que hay que estar alerta al cambio tecnico 
social e innovar de manera continuada 10s productos y procesos, los servicio 
y su comercializaci6n. Esto se muestra especidmente acuciante en lo que 
refiere a las tecnologias de la informaci6n. 

Ya no se concibe competir sin innovacidn. Las organizaciones e s t h  trat 
do de adaptarse. La renovaci6n por la obsolescencia de 10s productos y proc 
sos en el mercado se ha acelerado considerablemente gracias a las nuev 
tecnologias disponibles. Este proceso innovador reconfigura (segmenta) I 
mercados de empleo e impulsa la dernanda de fom7aci6n en nuevas tecnolog' 

El paradigma de la sostenibilidad ambiental nos indica que el ento 
natural es el nuevo valor en alza y con un coste de reposicidn crecient~ con 1 
cual hay que reducir el despilfarro de recursos no renovables, evitar el co 
creciente de la contaminaci6n (agua, suelos, energia, aire) y 10s impactos no 
vos de las actividades productivas. 

Calidad de vida y calidad medioambiental pasan a ser casi sinbnimos, ten 
significados equivalentes e incluso ser una garautia para cuhrir las necesidad 
basicas de empleo y alimentaci6n. 

------ - 

revoluciones cientificas", donde lor define como "realirociones cient@eas univerrobnente conoci 
duronre c i e m  riempo proporcionan modelm de problemas y soluciones a unn comunidad cie 
Son ovances en el conocimiento, dentro del sober general de la humanidad, que ofecta o influ 
mayor parte de 10s compos del sober 

7 El coneepto de derorrollo sostenible consisre en que In sorisfaccidn de los necesidndes del presente 
impidan o l m  nmvns generationes sotisfacer Im aruyospropins e implica reconciliar la economia co 
medioambiente en el senlido de ponerfreno a1 consumo y degrodacidn de recirrsoc redefine /as reloc 
nes errtre l a  regimes )' grupo sociolrs y pone de mwifiesto la conexidn entre lar actuaciones locol 
y el cambio global ("pensar global y ocnrnl locol"). 

8 Erte paradigma Nevn l~npllciio el '>rincipio de prpcu~~cidn" tn l m  ocf~~aciones, consisfente en p 
cuondo no re pueda establecer cientificamente un nexo causal entre una accidn dada y un d 
mediooncbientai, pem exisfonpre~~nciorone~ especiiicar respecto 01 nrro causal, elprincipio de precauc 
dicta prohibici6n o limitacidn de esa accidn. (De 10s conclusiones de la Conferencia de Nociones Unid 
del desc~~ollo sarrenible celebrnda en Rio de Janeiro de 1992). 



Las actividades productivas y otras actuaciones consumidoras de recursos 
aturales estin incitadas a minimizar el coste del deterioro irreversible de estos 

L ecursos y preservarlos, o regenerarlos, para las generaciones venideras. Al 
alorarse la recuperaci6n de lo usado, se atraen nuevas oportunidades de em- 

) resas y empleo en el nuevo sector medioambiental en expansi6n. 
Las sociedades o comunidades que logren adaptarse mejor a1 cambio, inno- 

ando y consemando la calidad de sus recursos, tenderin por tanto a ser las mis 
ompetitivas en las prbximas dkcadas. 

Se vislumbra que estamos entrando en un nuevo tipo de sociedad en la que 
e compite por encontrar nuevas soluciones y formas de hacer para adaptarse 

a 10s requisites de la calidad medioambiental: la clave de la riqueza de 10s 
sistemas sociales en 10s asos venideros. Este reto abre ademis un espacio de 
oportunidad y movilidad social y territorial. 

El consumo inteligente e informado va en aumento y se diversifica adaptb- 
dose localmente hacia el ocio de calidad. Esta nueva sociedad parece impulsar 
10s servicios avanzados en la distribuci611, la investigaci6n de mercados y la 
diseminaci6n de las nuevas tecnologias. 

Este cambio de marco de referencia social es un hecho reconocido por un 
amplio nlimero de analistas y cientificos de distintos campos del saber (econ6- 
mica y social, fisico, biol6gic0, m6dic0, ingenierfas, etc.) y corrientes de pen- 
samiento; por lo que ya existe abundante literatura al respecto. En la literatura 
publicada sobre esta temitica (vtase capitulo de bibliografia), bay autores que 
principalmente destacan el aspect0 de la innovaci6n aportada por el avance de 
las tecnologias informiticas, mientras otros destacan mis 10s aspectos del cam- 
bia medioambiental. 

i6n socictai 
~ ~~~ -p-~-~~~~~~ 

RENOVACION SOCIETAL 
Procesos de adaplaclon para la suprrrlvencla 



En resumen, se puede decir que hemos entrado en una nueva era en el que 
distintas actividades se esfuerzan por encontrar nuevas soluciones o forma 
hacer que incorporen nuevas tecnologias de producci6n y se adapten a un con 
de calidad amhiental; pilares de riqueza y desarrollo de las sociedades del fu 

Crisis societal en 10s wsetenta,, 1 
Para conncer hacia quk fonna de sociedad vamos, es obligado reflexio 

sobre la sociedad de la que venimos, porque asi se ponen en evidencia tanto 
inercias y resistencias a1 cambio coma 10s focos de alerta, que nos muestr 
formas de actuar o transmiten huenos ejemplos para imos adaptando a 10s re 
del futuro. 

La forma de sociedad precedente, la s~ciedad~del consumo en masa y 
Estado protector o del hienestar (gesti6n estatal de 10s servicios colectiv 
hisicos), que tuvo su miximo auge en 10s aiios sesenta, esti en declive 
reajuste. Manifestaciones de su decadencia son, entre otras, las siguientes: 

- la crisis de las industrias tradicionales en Europa a finales de 10s & 

"setenta" (naval, siderurgia, minen'a, las manufacturas del textil y 
calzado, 10s electrodomksticos, etc.) y la revoluci6n de las tecnolog~ 
informiticas con la generalizaci6n del uso de 10s ordenadores desde 1 

10 
primeros afios "ochenta" . El impact0 de esta crisis fue sonado, Esp 
par ejemplo, t e ~ a  una tasa de crecimiento anual medio de su PIB, en 
1961 y 1974, del7% y pas6 al2,3% durant; 1975.1978 y a1 1,1% dura 
1979-1983. Paralelamente, la tasa de paro fue aumentando del 1,6% 
1974 a1 7,4% en 1978 y a1 18,1% en 1983, mantenikndose en torno a 
20% sin descender hasta prz5cticamente el aiio 2000. 

Otras manifestaciones del declive del modelo de la sociedad de consu 
y del Estado de bienestar es que despilfarraha muchos recursos natural 
generando ademis residuos contaminantes. La suhida de 10s precios 
materias primas tras el choque petrolero de 1973 hizo sonar la al 
sabre la dependencia europea de recursos energkticos. Los esfuerzo 
lograr una energia nuclear han resultado fallidos, como solnci6n a l 

. ~ p ~ p ~  

9 LoAdminisrraci6npliblica nocionol o local subcontrafa progresivomente los servicio pdblicos o loges 
privoda para su mayor eficiencio y menor bumcrocia, asicomo para concenfror sus esflerzos en nuevo 
drear en los gue la iniciotivn privoda err6 ourenre. 

10 Ricardo Petrella y Emilio Fonreln en Gizyiki, Ulria y Rojo (1988). 

11 Santor Ruesga (1992) 
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plazo, por 10s costes de contaminaci6n que cornporta. La cronologia de 
grandes desastres ecolbgicos en este siglo es ya larga (muerte de especies 
por vertidos, accidentes nucleares, fugas a1 aire de productos quimicos, 

12 
etc.). Los informes medioambientales se ban ido sucediendo para dar 
cuenta del estado medioambiental del mundo, y en 10s ultimos aCos el 
estado de alerta se ha trasladado al h b i t o  local, de pueblos y ciudades 
(Informe de Medio Ambiente, Junta de Andalucfa). 

1 - Una tercera raz6n de la crisis es que 10s servicios pliblicos ban ido 

I aumentando de coste, su gestibn resulta insatisfactoria y ademis escapa al 

i control ciudadano. Se encarecen progresivamente; tanto 10s servicios de 
gestibn municipal: basuras, agua, aparcamiento, etc., como 10s servicios 

I de qesti6n publica regional o central: sanidad, educacibn, seguridad so- 
cial 3 ,  renta, etc. Esto ha repercutido en la subida considerable de los 
impuestos y tasas, a pesar de lo cud  la gesti6n publics es deficitaria e 
insatisfactoria para el usuario. Los servicios publicos han tendido a con- 
vertirse en grandes entidades con estructuras organizativas complejas que 
escapan a1 control ciudadano y sin embargo resultan muy permeables a la 

I presi6n de 10s oligopolies (Ej. la sanidad phblica o la construcci6n de 
obra publics son sectores en 10s que esta presi6n sale a la luz en 10s 
medios de comunicaci6n). Ademis, a pesar de subir 10s impuestos, 10s 
entes phblicos se encuentran endeudados mayoritariamente, lo cual limita 
su capffidad para impulsar la adaptaci6n del tejido social a1 nuevo marco 
social. El sector pfiblico se ha ido haciendo cargo a 10s largo de la 
d6cada de 10s "noventa" de nuevas competencias medioambientales y de 
innovaci6n tecnol~jgica, por lo que va necesitando cada vez miis apoyarse 
en la colaboraci6n activa de 10s ciudadanos y de las empresas. 

Estamos por tanto en fase de transici6n de un sistema societal a otro, cuyos 
rasgos se dibujan en la innovaci6n tecnol6gica y la sostenibilidad ecol6gica. Es 

12 Worldivatch Instirufe. EL ESZADO DEL MUNDO. 1996, 1997, 1998. 

13 En EspaRa, rnfre 1986 y 1996 se pard de 5.4 milloner de pensiorzisias a 7,1 millones. Y e n  cuonto a 
lar personas ocupodos re p a d  de 3 o 8.5 millones, de 6 a 11.4 millones de demandas de empleo y de 
2,7 o 2.2 millones de parodos. Es decir, en diez nRos la demanda de empleo sin cubrir se duplicd y 10s 
pensionisfar axmenfaron cerco de un 50%, duplicrindose el vulumen de ocupndos y muntrnidndose el de 
10s porados. 

14 La noto cnrocteristica de 10s 080s "noventa" m 10s pnises europeos ha lido el esfuerzo de reducir el 
d6jcitpiiblico y PI e f d ~ h i i r n t o .  Los poises de la Unidn Europeo se comprometiemn recientemente 
a disminuir su dificit con el fin de un$car su moneda en el aRo 2000. El mayor problema de la deudo 
ron 10s intereses tan eievados que pavan lor presupuesfos anuaies. 
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el momento de mayor incertidumbre dehido a que 10s nuevos valores o prin 
pios de funcionamiento todavia no ban impregnado el tejido social, retrasan 
nuestro necesario proceso de adaptacibn. 

Ajustes de las ciudades de 10s aAos "ochenta": suburbanizacion 
y tercializacion economics 

A nivel urbano, 10s fendmenos que vienen acompaiiado la transici6n soc' 
referida son: (1) la suburbanizacidn, como fendmeno de residencia o loca 
ci6n de actividades en las periferias de la ciudad, que reconfigura el tejido 
las relaciones sociales y (2) terciarizaci6n de la econoda en el sentido 
aumento de las actividades terciarias: comercio, servicios general 

IS 
(informiticos , turismo, transporte y comunicaciones, servicios piiblicos), 
ocupan el centro de la ciudad o crean nuevos centros. 

16 
Hist6ricamente la mayor paae de las metr6polis europeas deben sus cr 

mientos iniciales a las migraciones significativas del campo a la ciuda 
concentraci6n en sus centros. Esta forma de crecimiento he .  caracteristic 
muchas ciudades hasta mediados de este siglo. Por ejemplo, seglin estudi 
P. Cheshire y D. Hay (1985). en Italia entre 1950 y 1960, en mis del 90 
las regiones urhanas funcionales el centro experiment6 un crecimiento ex 
sivo, mientras que aproximadamente el 60% de 10s "hinterlands" (10s pue 
de la periferia de la ciudad) se encontraban en declive. 

En cambio, tras la crisis industrial de 10s aiios 1970 y primeros 198 
"suburhanizaron" o crecieron las periferias de la mayorfa de las metrd 
europeas: 10s centros de las ciudades perdieron poblacidn y creci6 el pobl 
de las periferias incluso hasta la corona de municipios de alrededor. Ese 
meno se conoce como la "suburbanizaci6n" y es tipico de las ciudades tras 

17 
reorganizaci6n productiva : las fibricas de 10s sectores en crisis aband 

-~ - - ~~ ~~~p 

15 Lo actividad dr servicios informdticos renia en 1996 en EspaRa un total de 65.000 empleos; el 
servicios industriales de limpieza contabo con 231.305 empleos. 

16 Lo mefrdpoli es lo ciudod cuyo crecimienro re exfiende hocio las ciudodes de 10s alrededores, co 
qtreposo o conrtltuir una mismo unidadpor lo densidad de 10s inrercambios diorios (viajes de iro 
ocio, cornpros, ere.). Andre% Precedo-Ledo renala como dijerencia entre las ciudodes y las m 
que en &tar Pltimas, agregando o la poblacidn del municipio central la de 10s municipios pe 
reLnen her corocierirticas: que su densidad supera 10s 100 hb./kmZ; que su loso interanunl de c 
lo es igunl o mayor que el porceniaje medio de 10s municipios centroles y que entre fodos ellos e 
una continuidad espacial 

17 El sistema europeo mdrprecamenfe suburbairadofue el del Reino Unido, yo enrre 1950 y 1960 un 
de sus dreas metmpolitanospasaban por disrinros momentos de dercenfralirocidn I? Cheshire y D. 
(1985). 
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efinitivamente sus enclaves en la ciudad y nuevas plantas se abren en pueblos 
towns) de la periferia, donde se dispone de suelo mas barato y amplio. 

Los fendmenos de suburbanizacidn se mostraban asi asociados con la crisis 
e la ciudad industrial. (Este fen6meno de suhurbanizacidn debe difereuciarse 

la crisis o declive de una metrdpoli que, segfin analizaron Cheshire & Hay, 
produce en 10s casos en que ademas del centro principal de la ciudad 

ambiCn pierden poblaci6n 10s municipios de la corona perifkrica, por lo que se 
eats de un descenso neto de poblaci6n). 

Asi, en el caso de Espaiia, la crisis industrial y proceso de desindustrializaci6n, 
de finales de 10s "setenta" y principios de 10s "ochenta" afect6 a las  metr6polis 

dustriales, que tuvierun una regresidn demogrifica, segrin analizd Andrhs 
ecedo-Ledo (1986): 

- las metr6polis mis industrializadas se estancarun demograficamente (Bil- 
bao, Barcelona, San Sebastiin) o redujeron su ritmo de crecimiento de 
manera considerable (como Madrid); 

- mientras tanto otras ciudades que hasta entonces habian tenido menor 
importancia, por encontrarse en las regiones menos desarrolladas y de 
orientaci6n agruindustrial, empezaron a crecer a un ritmo acelerado. Asi 
por ejemplo, la poblaci6n urbana Andaluza crecia en 1981 a un ritmo 
anual media en torno al 9,4%; en Navarra al 10,5%, en Castilla y Le6n 
al 12% y La Rioja al 10,7%. 

- por el contrario, aquellas regiones industriales espafiolas, que hasta 10s 
aiios "setenta" habian actuado como grandes focos de acogida de migra- 
ciones nacionales interiores, pasaron a tener en 1981 o bien un saldo 
negativo o bien un saldo positivo muy mermado. 

Es, decir, que la crisis industrial de 10s aiios 1977-84 transform6 la expan- 
si6n urbana que dej6 de estar inexorablemente asociada a1 crecimiento de la 
actividad industrial. A partir de entonces el crecimiento de las8 grandes urbes 
estuvo miis en relacidn con el crecimiento de su sector terciario (del comercio 
y 10s servicios); sobre todo en 10s casos de las metr6polis de regiones en 
desmullo y en las grandes capitales (este auge de la economia del sector 

18 De la misma manera que Peter WhN (1986) nos dice qud sucedi6 entre mediados y finales del siglo 
pasado, cuando las ciudades se convirtieron de centrvs de ortesnnado y ocrividades de autoobasrecimicnio 
en centms ir~dustriales dc fabricacid" en mnsa y porn ia exporracidn. Esre outor arguments que ios afios 
ochenra son elfinal de un largo ciclo (ciclos de Kondrotiefj que se iriicid con otro cnmbio urban". 
Jguolmente nos recuerdo, siguirndo a Freeman, Clork & Soete (1982), que es precisomerrte en lo fasr de 
declive (o  depresivaj de un ciclo largo cuando se produce" m6s innovaciones, como ha sido el coso en 
10s Lititnos aXos. 



terciario tambiin recibe la denominaci6n de sociedad postindustrial entre auto- 
13 

res como Daniel Bell, Alain Touraime y otros ). 
Otra transformaci6n importante del period0 1970-80 fue el crecimiento de 

las viviendas de segunda residencia, coma hecho significative de la situaci6n de 
pleno empleo, bienestar y una mayor disponibilidad de tiempo libre conquistada 
en 10s atios "cincuenta" y "sesenta". Segirn el anilisis realizado por Andris 
Precedo Ledo (1986) para el caso de E s p ~ a ,  el aumento de la segunda residen- 
cia tuvo lugar en muchos casos mediante la conversi6n en segunda residencia 
de las viviendas rurales de 10s emigrantes interiores o exteriores; tambien por 
la atracci6n ejercida par las zonas turisticas y el crecimiento de viviendas 
secundarias en heas rurales pr6ximas alas mayores aglomeraciones urbanas, $a 
fueran de nneva construcci6n o rehahilitando viviendas rurales abandonadas . 

Asi, la segunda residencia y la terciarizaci6n son procesos que se puede 
considerar indicativos de cambios hacia una sociedad en la que las jornadas d 
trabajo se habian acortado y 10s derechos de 10s trabajadores se habian ampli 
do considerablemente. El proceso ha seguido en aumento tras la crisis indus 
trial, porque los paises mediterrrineos somas destino preferente del turism 
Europeo. 

En definitiva se comprueba que en las dicadas de 1970-80 se produjo un 
fuerte terciarizaci6n de la economia por la importancia del ocio y el t' 
libre (turismo), lo cual posibilit6 nn crecimiento de las regiones 
industrializada;; 

Los debates sobre el desml lo  econ6mico en 10s aiios "ochenta y noven 
pusieron pronto de manifiesto la importancia de la inuovaci6n y el medioambie 
como generadores de riqueza. Tanto la revoluci6n informiitica que impulso 
crecimiento econdmico de 10s paises asiaticos, coma las conferencias mundiale 

2 
del medio ambiente (la de Rio en 1992 fne la mas significativa) fueron acon 
tecimientos claves para sefialar la direccidn de 10s cambios. 

Sin embargo las metr6polis europeas cuyas industrias habian entrado 
crisis y reorganizaci6n productiva a finales de 10s aiios "setenta" y principi 

p~ 

19 Bell, Daniel (19731 El advenimiento de la sociedad post-industrial. 

20 Por esros rorones se explico que su oumento fue mayor en las regiones de inmigranres gue estab 
prdximas a grondes cenrros urbonos como Casfillo-Le6n. Cartilla la Mancha o Arog6n (entre el 26 
el 300%). tambidn m el c a m  de las regiones turisticas. Pero ,he un fen6meno general en todos 
provincias, con un promedio qus oscila entre el 15 y el 20% de viviendas de segunda residencio. 

21 Cientifcos, tdcnicos, politicor y ciudodanos 

22 La ddcnda de lor a6os novenlo (Conferencia de Rio) represent6 a su vez la culminocidn de roda u 
reflexidn de cmi un siglo oceza de la eculogia animal y vegetal y el popel de /as sociedades human 
en el ecosistema tierro (Pascai Ascot, 19881 



e la dkcada de 10s "ochenta" se fueron recomponiendo bastante ajenas a 10s 
uevos paradigmas de cambia social. De tal manera que en la actualidad, treinta 
fios despuks, presentan en comlin una fisonomia de "metr6polis suburbanas 
esaticuladas", en el sentido en que las ventajas de la vida urbana se van 

ndo superadas por los inconvenientes de la densidad y la aglomeraci6n. iEs 
osible regenerar la vida nrhana? 

1.2. Los retos urbanos y del desarrollo futuro 

Las sucesivas crisis industriales del siglo XX han incorporado a nuestro 
concept0 de la ciudad una imagen de espacio de exclusidn y marginaci6n. Para 
mucbos, esta imagen representa el patetismo de la falta de integracibn, princi- 
palmente por la pirdida o ausencia de oportunidades de empleo, y se pone en 
evidencia al poderse encontrar el individuo s610 en medio de la multitud. 

Pero tambikn siguen vivos en nuestras mentes, otros conceptos de ciudad 
que se han labrado a lo largo de la historia: la imagen de la ciudad como 
centro de relaci6n e intercambio social que difundieron 10s griegos (el ideal 
de la polis griega, el "agora") y la imagen de la ciudad como espacio de 
opoaunidad y de formaci6n que se puso de moda al final de la edad media, 
con las ciudades-estado a las que podfan acudir a labrarse una nueva vida 
independiente 10s que carecian de propiedades agricolas o simplemente que- 
rian empezar una nueva vida. 

23 
En nuestra kpoca, seghn un estudio realizado para la ciudad de Madrid , 

10s atractivos y ventajas que 10s ciudadanos m8s alaban de la vida urbana son 

- de tip0 laboral: las oportunidades de empleo 

- de tipo comercial: oferta dc comercios y oportunidades de compra - venta 

- de tipo social: amhiente dc harrio, colaboraci6n con 10s vecinos, opoau- 
nidades de conocer gcntc nueva, ntnistadcs en el trabajo. 

- de tipo cultural y educativo ocio y distracci6n: oferta de bibliotecas y 
museos, oportunidades de estudiar, oferta de cines y teatros; oferta de 
hares, restaurantes, pubs y salas de fiestas. 

- -- ~~ - -- 

23 % Rojo (cuordj Diagndsrico de Salud de Madrid Doc. 111. Andlisis de lo encuesta de Snlud de Madrid. 
Ayrrntamieno dr Madrid, Area de Sanidad y Consumo / Fundocidn IESA. (Mimeografiado), Madrid 
1989. 
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No obstante, consideran que disfrutan de alguna de esas ventajas solamente 
1 de cada 2 adultos en el mejor de 10s casos: el de la oportunidad de la relaci6n 
social. Asi, en la encuesta realizada a la poblaci6n adulta, de 15 y mAs af~os 
de Madrid (municipio central) en 1988, el disfrute de las ventajas de la ciudad 
se percibia de la siguieute manera: 

- casi 1 de cada 2 personas decia disfrutar en la ciudad de la oportunidad 
de conocer gente nueva, hacer amistades en el trabajo y de la oferta 
comercial; 

- un 40% decian beneficiarse de las oportunidades de estudiar, de formarse 

- 1 de cada 3 se benefician de las oferta de cines y teatros; o de bares y 
restaurantes 

1 de cada 4 se benefic~an de la oferta de bibliotecas y museos 4 
La pregunta siguiente es jcu$les son 10s obst$culos que les impiden disfrutar 

de las ventajas de la ciudad? Segiin la misma encuesta, 10s principales prob 
mas sociales y medioambientales por 10s que 10s ciudadanos se sentian afec 
dos eran 10s presentados en el cuadro adjunto. Esto nos muestra que hace m 
de una dkada ,  ya en una ciudad como Madrid, 10s grandes problem 
medioambientales afectaban a1 menos a la mitad de la poblaci6n. Los cua 
problemas principales eran la contaminaci6n, la delincuencia, el triilco y 
duraci6n de 10s desplazamientos. 

Principales retos de las ciudades espaiiolas 1 
En Jomadas Participativas y de Escenarios celebradas en Sevilla, Bilbao 

Madrid entre 1997 y 1999, se alcanzaron conclusiones sobre las grandes te 
dencias y objetivos que vislumbran el conjunto de 10s grupos sociales (ciu 
danos, empresarios, politicos y tecnblogos), asi como sobre 10s Escenarios 
futuro posibles, para las grandes ciudades espafiolas. 

Por lo que se refiere a los retos a 10s que se enfrentan las metrdpolis p 
adaptarse a la nueva sociedad competitiva del futuro, 10s actores social 
coinciden en sefialar a1 menos 10s cuatro siguientes : 

Una gesti6n m b  participativa como forma de racionalizar e integrar s 
cialmente 10s semicios colectivos. Porque las ciudades son altas consu 
doras de recursos, de agua, energia para las unidades dom6sticas y p 
el transporte, generadoras de basuras, de contaminaci6n atmosf6rica, 
ruido, etc. Y la tendencia normal es que ese despilfano vaya en aumen 
por lo que es dificil invertir la tendencia. Porque la gesti6n de 1 
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cuadro 1.  Proporcihn de ciudadanos que se sienlen afectados por 10s problemas 
edioambientales y sociales de Madrid, afm 1988. 

con amlnaaan 
deiincuencia 80% Mayores de 45 aiias; clases bajas 

tretfico 69% Edades de 25 a 44 6 0 s ;  

Duraci6n de los desplazamientos 62% Jdvenes de 15 a 25 6 0 s  

Mendicidad y marginaci6n 61% Mayores de 45 afios 
Coste de la vivienda 55% Edades de 25 a 44 8150s 

Ma1 funcionamiento de 

los transporter p6blicos 54% Jdvenes de 15 a 25 aiios 

Ruidos 53% Adultos de 35 a 44 6 0 s  

Falta de parques y centros 

deportivos p6blicos 48% Jdvenes de 15 a 25 6 0 s  

Fuente elaborado a partir del Diagnhstico de Saiud de Madrid, 1989 

servicios escapa al control ciudadano y debe ser integral (transportes 
hace un plan, urbanism0 hace otro, medioambiente hace otro, etc.). Ade- 
mis, al primarse el criterio tecnocritico, la gesti6n de servicios phblicos 
esti concentrada en grandes estructuras organizativas, que tienden a caer 
en la influencia de las grandes empresas y monopolios. 

- El problema del desempleo, de 10s barrios marginados, slums, y la delin- 
cuencia. Los ajustes de sectores en crisis ban llevado al desempleo a 
muchos cabezas de familia, que junto con 10s colectivos que se quedan a1 
margen del reciclaje y la reformacidn que exigen 10s nuevos empleos (en 
una sociedad de alta innovaci6n tecnolbgica), van conformando bolsas de 
pobreza y marginacihn en 10s centros y periferias industriales de las 
ciudades. Las attitudes socio-politicas o preocupaciones predominantes 
entre estos grupos sociales que estin fuera de 10s mercados de trabajo 

24 
tiende a ser la disponibilidad de servicios phblicos y de subsidies . La 
incorporacidn de estas personas en el tejido productivo es otro de 10s 
retos fundamentales. 

24 El esrudio de lor diferentes actirudes e inlereses de 10s colecrivos sociales seglin su situacidn en el 
mercado de rrnbojofue realizado por Gordon, Edwords & Reich (1982). 
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- El crecimiento suburbia1 o perifkrico desintegrado y que ha genera 
demanda de transporte funcional. Porque tras las crisis industriales, 
nueva localizaci6n industrial tiende a producirse en la periferia de 
ciudadZSjunto con el nuevo crecimiento residencial, donde el suelo 
m6s harato; lo que genera nuevas necesidades de transporte. La exp 
si6n en el territorio ha dejado muchos problemas de conexiones en 
&eas (accesibilidades) y las relaciones sociales tienden a segregarse. 
metrdpoli tiende ademb a absorber la poblaci6n de las ciudades 
comarcas vecinas peor comunicadas. 

La recomposici6n de 10s espacius de relaci6n social a partir de 
territories que se liberan en la ciudad tras el cierre de fihricas, tra 
lado de cuarteles, de trazado de ferrocarriles, etc. En 10s centros 
banos, la vieja industria y otras actividades en desuso van liberan 
espacio sobre el que hay presidn inmobiliaria para construir ap 
mentos y oficinas. Las que tienen naves o instalaciones en el cent 
la ciudad y que han entrado en crisis tienden a buscar una recali 
ci6n para sus terrenos y venderlos al mejor postor (normalmente 
viendas de lujo). Lo mismo sucede con 10s cuarteles del Ejircito. 
Ejbcito se est6 marchando del interior de las ciudades ya que 
ciudad ha crecidu mks all6 de su localizacidn y necesitan una posici 
m L  c6moda para guardar sus equipamientos, etc.) Esta liheraci6n 
espacios es sin duda una oportunidad para recumponer el nuevo est 
de ciudad sostenible para 10s centros de formaci6n y de talleres 
apoyo a la vida urbana sostenihle, 10s propios gestores phblicos tien 
que participar en su gesti6n. 

Todos estos retos pueden abordarse desde distintos enfoques, con mayor 
menor impact0 en 10s recursos, tecnologia5~ participaci6n ciudadana. El q 
hacer v el c6mo hacerlo es una reflexi6n aue lleva a distintas ouciones 
futuros posihles para las ciudades. 

~- 

25 Los Administraciones pdblicos, conscientcs de la necesidad de suelo para locolizor 10s nuevos ncti 
des, fueron creando porques tecnol6gicos, poligonos, aldeas o nickos induslrinles por doquiar Ade 
los metr$olis se convertirian en 10s centros favoritof para locolizor 10s parques tecnoldgico , 
innovocidn (por la presencia de Universidades..), (Vdose Monuel Costells y Peter Hall 1994). 

26 Para cstimulor lo reflexidn sobre el qui y el cdmo delfuturo de lor ciudades, se utiliza el mitodo 
Jornados de Prospectiva EASW en convocor un debate entre un grupo reducidu, unas 30 o 40prrson 
que representan las posiciones de distintos gmpos socioles: ciudadanos, politicos, tecn6logos y empre 
sarios. (htrp//:www.cordis.ldeaawj 
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1.3. Escenarios tendenciales de las grandes ciudades 

En base a 10s puntos de desmollo urbano seguidos en la ciudad, en 
sintesis, destacan tres grandes escenarios, seghn se haga frente a 10s retos 
sefialados mis arriba. A continuacidn se enuncian tomando en consideracidn 
el papel que juega el sector de la construccidn en la confignracidn de 10s 
futuros posibles. 

Escenario de expansion segregada 

Es el Escenario de una expansidn metropolitans que da semicios de alta 
calidad sobre todo en las Areas residenciales de alto standing (que mis impues- 
tos pagan) y concibe-la red de transportes primando 10s desplazamientos en 
vehfculo privado y la accesibilidad de las actividades econ6micas a medida que 
se van estableciendo. 

El planeamiento urbanistico va detris de 10s planes de transportes y las 
actividades econ6micas y sociales aparecen segregadas y desmembradas en el 
espacio urbano. Tanto el ocio como las compras exigen grandes desplazamien- 
tos en vehfculos o quedarse en casa viendo la televisi6n y comprando par 
telCfono u ordenador. El viejo centro urbano es preservado como atractivo 
turfstico, que junto con 10s modemos centros de negocios, son espacios que se 
vacian de ciudadanos en 10s fines de semana. Los barrios marginales y depri- 
midos se extienden tamhien hacia la periferia. Es una forma de crecimiento 
segregada, desigual y con altos costes medioambientales y de infraestructuras 
de motorizaci6n. 

Las empresas del sector de la construccidn se dedican principalmente a 
las infraestructuras varias y telemAticas y a la edificaci6n de grandes 
conjuntos nuevos de vivienda. La rehabilitacidn de edificios hist61icos 
tamhien se lleva a cabo con tecnologias conservacionistas y empleo de 
artesanos. 

Escenario de crisis y deterioro urbano 

Es el caso de muchas metr6polis que ya han pasado por el escenario anterior 
y crecieron de manera segregada y con infraestructuras para la motorizaci6n 
principalmente privada. 

La vida se encarece y el empleo escasea, aumentando la inseguridad ciuda- 
dana (enfrentamientos sociales) y 10s delitos contra la propiedad. El turismo 
desciende. Los territorios disponibles para edificar se agotan a1 ignal que 10s 
ingresos municipales por liccncias de constmir. 



El endeudamiento de 10s gobiernos locales se eleva y el mantenimiento 
las instalaciones resulta costoso. El gobierno municipal ve recortado su cridit 
Suben 10s impuestos de manera que las empresas, 10s estudiantes de univer 
dad, etc. se empiezan a deslocalizar hacia otros temtorios menos caros 
mantener. 

El sector de la construccidn se estanca par falta de actividad en el pro 
municipio. 

Escenario de desarrollo integrado y sostenible 

El Escenario de la urbe sostenible resuelve los servicios de forma sost 
nible, con una contabilidad ecolbgica, contando con la colaboraci60 ciud 
dana, qne aprovecba 10s espacios intersticiales para dotar a 10s subcentr 
de pequeiios talleres y espacios de anidamiento de empresas y centros s 
ciales-biblioteca-mediateca y viviendas de tipologias diversas que posibi 
ten las mezclas sociales qne generan innovaci6n; 10s ciudadanos partici 
en la gesti6n de 10s equipamientos y servicios phblicos, se estimulan 
asociaciones y se dan facilidades de locales para clubs de j6venes y acti 
dades. 

La rehabilitacidn y regeneracidn social de barrios empobrecidos y margi 
les es una prioridad que pasa a ser de primer orden, en este Escenario, y 
aborda a partir de la recuperacidn de las viviendas con proyectos piloto 
incorporaci6n de tecnologias de ahorro energitico y calidad ambiental con 
cadas par concurso. Las decisiones se adoptan por 10s grupos ciudadanos q 
se implican econdmicamente, a su escala. 

Se organiza el crecimiento de tal manera que una ciudad se componga de 
lugar central mas importante pero tambiCn de sub-centros relativamente aut6n 
mos en 10s que se fomenta el recqnido a pie con la totalidad de 10s servic' 
en un ires de 1 km. (MCdicos, colegios, compras, paseo, lugares de oc 
talleres de reparaciones, centro sanitaria. etc.) y con una composici6n soci 
diversificada (distintas tipologias de vivienda). Es un concept0 de ciudad co 
pacta en el sentido que tiene la densidad suficiente como para que estC ju 
ficada la presencia de una variedad de servicios; 10s que gusta disfrutar en u 
ciudad que es por lo que la ciudad atrae. 

Al sector de la constrncci6n se le abren nuevos mercados competitivos 
como para sus industrias asociadas (matetiales de construcci6n, talleres artes 
nos). El reforzamiento de las tendencias a la transfomaci6n de la ciud 
existente para adaptarse a 10s parametros sociales y tecnol6gicos de 
sostenibilidad, conlleva la apertura de mercados competitivos nuevos para 
sector de la construcci6n e iudustrias asociadas. 
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28 
accesibilidad, telecomunicaciones, etc . Esta metodologia se aplica en 
este estudio (vCase la segunda parte de este trabajo). Este enfoque refuer- 
za la visi6n de que el avance hacia la sostenibilidad requiere la implica- 
cidn del tejido social y se esfuerza por hacerlo operativo facilitando 
instrumentos. <http//www.cordis.lu/easw> 

- La multiplicidad de ONG's en distintos pdses, formadas por fundaciones 
o asociaciones de ciudadanos, de investigadores y tecn6logos que traba- 
jan en distintos proyectos de desarrollo sostenible y cuentan ya con un 
"know how" sobre la aproximacidn participativa e integrada en la reali- 
dad local de 10s proyectus de desarrollo. En algunos casos forman redes 
qne alcanzan a Universidades y Centros de Investigacidn de varios con- 
tinentes y colaboran en 10s estudios y proyectos que promueve la UNES- 
CO sobre el papel de la enserianza superior y la investigacidn en "cons- 
truir capacidad" para el desarrollo sostenible ("capacity building"). 

Se va constatando que en muchas ciudades se realizan avances hacia la urbe 
sostenihle. A veces sun iniciativas aisladas, dentro de una ciudad, que parten 
de particulares o de departamentos pliblicos, pero se puedeu considerar signi- 
ficativas porque son innovadoras y dinamizan la adaptaci6n social a 10s retos 
del futuro. Sobre todo ponen de manifiesto que la sostenibilidad requiere una 
creciente concienciacidn sobre el impacto medioambiental que producen las 
actuales pautas de desarrollo, y adoptar soluciones innovadoras que se pueden 
incorporar con nuestras capacidades de desarrollo social y tecnol6gico actuales. 

~ ~~p 

28 La pzticipaci6n pfiblica est i  siendo cada vez m b  considerada como un inshumento para la regeneracih 
sostenible de la ciudad, desde muchos foros, coma se desprende por ejemplo para el caso de Andalucia 
de 10s articulos publicados recientemente por representantes de la administracidn pGblica regional y 
provincial de Seuilla: Enrique Salvo Tierra (1999) y Manuel Mcintara Gonraez (1999), articulos publi- 
cados en la revista Andalucia Ecoldgica. 



II. Breve diagn6stico medioambiental de 
Sevilla, 1995 

Como parte del planteamiento del estudio, en este capitulo se presenta un 
breve diagn6stico medioambiental sobre Sevilla, basado en estadisticas dispo- 
nible y entrevistas, que se elabord como apoyo para celebrar las primeras 
Jornadas participativas de reflexi6n consensuada sobre el futuro de la ciudad en 
Junio de 1997. 

11.1. Entorno residencial 

El poblamiento futuro del municipio de Sevilla esta acotado por el espacio 
disponible que ya estk ocupado por encima del80%. A pesar de las pol6micas 
recalificaciones de terrenos industriales en su interior hacia suelo residencial 
que se est8n operando, se estima que, dentro de la jurisdicci6n de su territorio 
municipal, es una ciudad que podria crecer en cien o ciento cincuenta mil 
habitantes m8s. En tal supuesto, en 10s pr6ximos veinte aiios Sevilla podria 
alcanzar su techo poblacional, estimado en torno a 10s 850.000 habitantes. 
Tanto el parque de vehiculos como el tr8fico tienen un fuerte aumento y la 
dotaci6n de zonas verdes es insuficiente. 

Fuente: Instituto Andaluz de Estadistica 
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Poblacion y Territorio 

Sevilla contaba en el aiio 1995 con un total de 718.660 residentes, distr- 
huidos en 223.773 hogares (media de 3,21 personas par hogar). 

AdemAs de la pohlaci6n residente, a Sevilla la visitan una media de 85.000 
personas a1 mes, la mitad de 10s cuales suelen ser extranjeros y la otra mitad 
residentes de otras provincias espaiiolas. Los visitantes permanecen en la ciu- 
dad un promedio de 2 6 3 dias. (En el afio 1995 el total de viajeros fueron 
1.130.898 con un total de 2.218.597 pernoctaciones. Fuente: Anuario Estadis- 
tic0 Municipal). 

Las tendencias de crecimiento natural y migratorio 
La poblacibn resideute en la ciudad de Sevilla ha crecido sin cesar a lo 

largo de todo el Siglo XX. En el aiio 1900 contaba con 148.315 habitantes. 
Actualmente, la poblacibn de Sevilla presenta una tendencia a crecer par sf 

misma, en base al elevado nhmero de nacimientos respecto de las defunciones 
y a la cantidad de personas que e s t h  actualmente en edad de procreacibn. 
Baste decir que en el afio 1995 10s varones y mujeres de edades entre 15 y 45 
aiios eran 349.759 personas, lo que equivale a1 48,67% de la pohlaci6n total 
residente en la ciudad. No ohstante, el nhmero de nacimientos anuales ha 
descendido en las hltimas dtcadas en Sevilla coma en toda Esplia: en 10s afios 
setenta nacian en Sevilla unos catorce mil niiios(as) al afio, mientras queen 10s 
l ios noventa el promedio anual es de unos seis mil nacimientos al aiio. 

Tambiin tiende a crecer la poblaci6n de Sevilla par la llegada de nuevos 
residentes. Entre Cstos destacan: 

- 10s que proceden de otros municipios de la misma provincia de Sevilla. 
A comienzos de siglo, la pohlaci6n residente en la ciudad de Sevilla 
representaha el 27% de la pohlaci6n de la provincia, mientras que en el 
Censo de 1991 representaba el 43%. El promedio anual de nuevos resi- 
dentes que llegan a Sevilla fue en 10s hltimos afios de aproximadamente 
5.000 personas, de 10s cuales una tercera parte procedian de otros muni- 
cipios de la provincia de Sevilla. 

- 10s que proceden de otras provincias Andaluzas y del resto de las provin- 
cias espafiolas. 

La llegada de nuevos residentes tiende a compensarse con una cifra anual 
equivalente de sevillanos que emigran fundamentalmente hacia otras provincias 
andaluzas o del resto de Espaiia. 

Los movimientos de migraci6n con el extranjero dan saldo positivo para 
Sevilla per0 tienen todavfa poca importancia relativa. 
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Limites territoriales a1 crecimiento de la poblacidn de Sevilla 
El ttnnino municipal de Sevilla tiene una extension de 14.191 Has. Se 

datos de 1994 de la Gerencia de Urbanismo, el suelo no urbanizable o 
6.681 Has. y el suelo urbano consolidado ocupa una extensi6n de 5.871,12 
(Con uso residencial son 4061,80 Has. y con uso industrial son 645 Has. junt 
con 890 Has. de puerto y aeropuerto). 

Cuadro 2. Calificaci6n del Suelo del Municipio de Sevilla, 1995. 

Suelo No urbanizable 6681,OO 
Suelo urbanizable programado 1092,88 

Fuente: Anuario Estadistico Municipal, 1995. 

Quedaba suelo par lo tanto en 1995 en Sevilla planificado para urbaniz 
con una extensi6n de 1.642,88 Has., de las cuales 559.41 Has. se destinan 
nso residencial, 404 Has. a uso industrial y el resto para otros usos n 
especificados. 

Ritmo de edificacidn y ocupacidn de nuevo suelo 
Entre 1994-95 se consolidaron 82 Has. de suelo urbano adicionales (4 par 

uso industrial y 68 Has. para uso residencial: siendo el resto vacios intersticiales 
Tal ocupaci6n de suelo se corresponde con la concesi6n de licencias de 

ficaci6n para consbuir 5.170 viviendas de nueva planta a lo largo del aAo 1 
Dentro del suelo urbano consolidado, tambitn hay actuaciones de sustituci6 

o de reconstrucci6n, a un ritmo media de unas 100 viviendas a1 aiio, en 
hltimo quinquenio. 

Esfimaciones de crecimiento poblacional futuro de Sevilla 
Para estimar el crecimiento poblacional futuro de la ciudad de Sevilla te 

mos en cuenta que en este t6rmino municipal s610 quedan por consolidar 1642, 
Has., lo cual equivale al 11,5% del suelo urbanizable total. 

Mis concretamente, se observa que para uso residencial quedan 560 Has. s 
edificar, par lo tanto se pueden establecer las hip6tesis siguientes: 

- que en la hip6tesis de maxima densidad de poblaci6n en las nuevas 51 
urbanizables, b t a  sen'a equivalente a la del suelo urbano consolidado, 
177 residentes par Ha.; lo cual representm'a que el m6ximo ncmer 
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adicional de habitantes que puede albergar Sevilla en el suelo sin conso- 
lidar es de aproximadamente 100.000 personas. 

- hay que aiiadir la pohlacidn que puede crecer en el casco consolidado, a 
patir de las operaciones urbanisticas de sustitucibn, ampliacidn y recons- 
truccidn. Puesto que &to viene afectando anualmente a unas 100 vivien- 
das aproximadamente, se ahriria capacidad para albergar unas 400 perso- 
nas mis a1 af~o. 

- sobre la base de lo anterior, se puede estimar que dehido a 10s limites de 
suelo disponihle y planeamiento vigente, la poblaci6n residente en el 
Municipio de Sevilla podrfa estancarse en una cifra limite de hahitantes 
que oscilari entre 10s 800.000 y 850.000. 

- a1 ritmo de crecimiento de poblaci6n del ultimo quinquenio, la cifra 
anterior se alcanzada en Sevilla hacia el aiio 2015. 

- en nfimero de viviendas, kste crecimiento se corresponderia con unas 
25.000 viviendas, que de mantenerse el ritmo reciente de concesi6n de 
licencias de edificacibn, el suelo libre estan'a totalmente comprometido a1 
cab0 de 10s pr6ximos 5 a 8 aiios. Esto es, hacia el aiio 2005. 

Entre 10s efectos adicionales de agotar el suelo urbanizable del Municipio 
hay qne tener en cuenta lo que le supondrfa a1 Ayuntamiento como pQdida de 
ingresos. El Ayuntamiento cobra un porcentaje sobre 10s presupuestos de obra, 
y la obra nueva de edificar unas 70 Has. al aiio le reporta unos ingresos 
aproximados de 40.000 millones de ptas. 

Actividades Economicas 

Sevilla es una ciudad especializada en el comercio, restaurantes, hosteleria, 
reparaciones y 10s servicios a empresas. Esto es lo que se desprende de 10s 
datos de licencias de actividades econ6micas y de empleos registrados en la 
Seguridad Social. 

Licencias de actividades econdmicas 
En Sevilla estkn registradas 51.384 licencias de actividades econ6micas, de 

diversas especialidades (vkase cuadro). Destacan principalmente: 

- las actividades de comercio y servicios; de entre las cuales un 66% son 
comercios al por menor de productos no alimenticios ylo de alimentaci60; 
transportistas; comercios a1 por mayor ylo establecimientos de restauracidn. 

- 10s profesionales; que en un 48% de 10s casos se trata de despachos de 
abogados, m6dicos ylo agentes de comercio. 



Cuadro 3. Licencias de Actividades Econ6micas en Sevilla, 1995. 

Actividades Numero  
G anaderia 14 
lndustria 2223 
Construccion 2830 
Comercio y Servicios 35536 
Profesionales 10631 
Artistas y Deportistas 150 

Tota l  51384 

Fuente: Anuorio Esfadistico Municipal. 

En cuanto alas licencias industriales de actividades, la mayor parte (el 58% 
son Talleres metilicos; Imprentas; Fibricas de productos alimenticios y Tallere 
de caqinteria de madera. 

Puestos de trabajo que ofrece la ciudad de Sevilla 
En 1995 la Seguridad Social contabiliz6 en Sevilla 118.436 puestos d 

trabajo en distintos sectores. La cifra total de empleos se ha mantenido establ 
desde 1993. 

Como se desprende del cuadro adjunto, 10s dos sectores que m L  destacab 
en el afio 1995 en Sevilla por volumen de empleo eran 10s siguientes: 
capitulo comercio, restaurantes, hostelena y reparaciones con 46.304 empleo 
en 1995 y el capitulo semicios prestados a empresas con 23.022 empleos. 

Sevilla habia perdido empleo industrial y manufacturer0 en el 6ltimo quin 
quenio, hasta 1993. Tambikn la construcci6n habfa disminnido, lo cual era 
esperar que sucediese despu6s de las grandes obras que se ejecutaron c 
motivo de la Expo 92. No obstante, desde 1993 y 1994 han presentado un 
tendencia a crecer 10s dos sectores siguientes: 

- industrias transformadoras de metales y mecbica de precisi6n (CNAE-3 

- y 10s semicios prestados a empresas (CNAE-8). 

El paro y la incorporacidn de 10s jovenes at mercado de trabajo. 
El paro registrado en Sevilla presenta una tendencia a descender desde 1986 

sin embargo sigue siendo muy elevado, al afectar al 33% de la poblaci6n qu 
esti activa en Sevilla capital, en 1995. (En las oficinas de empleo constaban 
como parados en 1995 un total de 59.500 personas). 

La importancia del paro se debe entre otras cosas a1 elevado volumen d 
poblaci6n joven en la estructura de edades de la ciudad de Sevilla. Esto 
jdvenes se e s th  incorporando a1 mercado de trabajo de forma masiva, lo que 
acarrea dificultades a la estructura productiva para asimilarlos. Las oportunida- 



1 Iderividos ind.quimica 1 I 1 
3 lndustrias transformadoras de 9264 8% 

10s metales. Mecanica de 

7 Transportes y comunicaciones. 10951 9% 
8 Selvicios prestados a 23022 19% 

Empresas. 
TOTAL 1 18436 100% 

Fuente: Anuario Estadistico Municipal. (Empleos registrados en la Seguridad Social) 

des de establecerse por su cuenta son escasa, sin locales de arrendamiento, ni 
ofertas de capital riesgo para la pequefla empresa. 

El nivel educativo de 10s mayores de 16 aiios de Sevilla 
Es importante destacar que en 1991 una cuarta parte de la poblaci6n sevi- 

llana mayor de 16 aiios no tenia estudios. Este problema es mis agudo en el 
caso de las mujeres que en el de 10s varones. 

Cuadro 5. Nivel de Instn1cci6n de la poblaci6n de 16 afios y mas en Sevilla, 1991 

Niveles Nljmero % Varones Mujeres 
Analtabetos 17244 3,3% 3924 13320 
Sin Estudios 108075 20,8% 41267 66808 
Primer Grado 133902 25,8% 61395 72507 
2* Grado-lS.Cicio 105584 20,370 53440 52144 
2' Grado-2' Cicio 96944 18,670 51144 45800 
Tercer Grado 58095 11,2% 32840 25255 
Total 519844 100,0% 244010 275834 

Fuente: Anuario Estadistico Municipal. 

En un 50% de 10s casos se trata de personas con mis  de 64 aflos, per0 el 
otro 50% son personas de cualquier edad, incluso jbvenes. 
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Los residentes de Sevilla trabajan &era del Municipio y viceversa 
Es dificil saber exactamente cuantas personas residentes en Sevilla trah 

en muuicipios exteriores y viceversa. No ohstante, se puede estimar que 
menos unas 50.000 personas se desplazan diariiamente a sus trahajos fuera 
 evill la.'^ 

Grfdico 3. Matriculas de turismos en la ciudad de Sevilla. 

Ailos 
- A 

Fuente: Anuario Estadfstico Municipal 

Movilidad 

En Sevilla la intensidad de trifico es creciente. Estiu rnatriculados en 1 
un total de 345.688 vehiculos, de 20s cuales el 73% son turismos y el 
motos o ciclomotores. Los autobuses son un 0,2% del total de 10s vehic 
Desde 1995 se han dado de alta del orden de 25.000 vehiculos nuevos a1 afio 
lo que indica una presidn creciente sohre el trAfico. 

El trdfico rodado en la ciudad 
Sevilla es una ciudad en la que todavia no hay grandes atascos a1 haher un 

huena relacidn entre vehiculos y viario existente. Desde 1992 el aumento d 

. ~p~ - 

29 Erm estimacibn se obtiene de la siguiente manera: enrre emplcos de Sevillo y paro suman 177.93 
activos en Sevillo en 1995. Esra actiuidad, resped0 del total de poblocibn residrnte en Sevilla rep 
senta una tasn de actividod de1 25%. Teniendo en cuenta qur en 1991 se contabilizd una faso de 
acrividad del49%, podemoa estirnar que como minimo hay otrar 1OO.OOOpersonas mris activas entre 
10s residentes en Sevilla pue o bien nabojanfuero del Municipio o sencillamente no tienen sus controtos 
regirtrodos en la Seguridod social, 



GI&O 4. Red viaria rfe la EI& de Milla 

I I 

viaria ha sido e s ~ u l a f  por lo que no hay problemas de congestidn. Pero el 
mmtnto del trWico se ha conmtrado en ve&h privatbs. El Ayontamiento 
tiene instdado un gistenla mediaote el cnal puede mguh 1w d o m s  con el 
fin de aumentar ki fluidez del trafieo en pumos crkiaos. 
La dnmlaeiBn o trsfico de vehiculod la ciudad de $evilla ha aumentado 

sonsiderabkmente en 10s 3timos afius. En lus &ficus adjuntos mds&amos la 
red viaria de la ciudad y las intensidads8 medias de trdfico, por horas dd #a. 





a excepci6n de algunas lineas perif6ricas que las tiene contratadas con empresas 
concesionarias. 

En total en 1995 el n6mero de viajeros que usaron el autobhs a lo largo dcl 
d o  fue 94,7 millones; 3 millones mis que en 1994 y 6 millones m& que en 1993. 

Los autobuses reconieron un total de 15,87 millones de Km. de la red en 
linea; 280.000 km. mris que en 1994 y 125.000 km. menos que en 1993. El 
n~mero de coches medio a1 dia fue de 260. (La flota de TUSSAM tiene una 
antigiiedad media de 7 aiios y el 90% de 10s coches tiene aire acondicionado). 

Los dos indicadores que acabamos de citar representan una mayor eficacia 
en el semicio de transporte phblico, a1 estase iogrando transportar mis viajeros 
con un menor recorrido de km. La media de viajems por km. fue de 6,26. 

No obstante, la velocidad media de reconido fue de 12,73 km/h lo cual es 
muy bajo. Este mal resultado lo atribuye la empresa TUSSAM a factores 
externos tales como: trifico congestionado, escasez de carriles-bus, eventos 

30 
deportivos, festivos y religiosos, etc. 

La empresa TUSSAM arrastra un dificit elevado, superior a 10s 2.200 mi- 
llones de pts. a1 aiio, lo cual se atribuye a1 problema de que las tarifas sSlo 
cubren el 61% de 10s costes reales (las tarifas las fija el Ayuntamiento: el 
bonob6s de 10 viajes cuesta 550 pts., no se cobran 10s transbordos y 10s 
mayores de 65 afios viajan gratis) y a 10s costes financieros par retrasos en las 
transferencias del Ayuntamiento a WSSAM." 

Znnovaciones del transporte pdblico que estdn en estudio. 
Entre Ins proyectos en curso destacan 10s siguientes: 

1. La adecuacidn del tipo de vehiculos y motores a la nueva normativa 
Europea. Esto es una tarea sistemitica para ir logrando la etiqueta "E?URO 
2" que llevan 10s coches cuyos niveles mkimos de emisiones cumplen la 
normativa Europea. 

2. Experimentaci6n de 2 vehiculos con gas comprimido.. esta experiencia 
empezci en Abril de 1997 y en ella participan VOLVO, Gas Natural 
(estaci6n especial de llenado) y TUSSAM. El objetivo es el de probar 10s 
costes de explotacidn de vehiculos de este tip0 que ofrecen ventajas en 
cuanto al mido y la contaminaci6n. 

30 Eslo es uno de la$ rozones que se aduceparaprvrnover lq consrmccidn de im metm ligrro: la necesidad 
de hacer un froasporre pliblico olrocfivo y ripido 

31 TUSSAM argumenlo que Sevilla l i e u  las farifas mas baratas de las ciudodes esporiolm imponanles, 
que lo normal er qne las tar@$ cubran a1 menos un 63% de 10s costea reoles y qua nose cobran un 
30% de 10s viajes que se realizan: 15% de 10s mayores de 65 aRos y 13% de iransbordos. 
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3. Proyecto de incorporar 10 vehiculos hibridos eltctricos-gasoil par 
casco antiguo: En este proyecto participan IVECO, TUSSAM, ID 
Sevillana y el Ministerio de Industria y su puesta en marcha esti prevls 
para Junio de 1997. Este tipo de vehiculos ofrecen ventajas en cuant 
ruido y contaminacibn que les hace adecuados para dar servicio a1 cas 
antiguo. El vehiculo fnnciona con la autonom'a que le proporcionan 
baterias durante unas horas a1 dia. El motor de gasoil se pone en mar 
a1 salir del casco antiguo y sirve para cargar las baterias elktricas. 

4. Otros objetivos de TUSSAM para el fnturo son la mejora de la ca 
del servicio, aumentando 10s viajeros y aumentando y mejorando la 
de vehiculos. Entre las mejoras previstas destacan la introduccibn de 
acondicionado en el 100% de 10s vehiculos, las marchas automAticas, 
rampa central para minusvilidos y la rampa baja en la apertura de puea 

Espacios verdes 

El territorio del Municipio de Sevilla se ha ido ocupando con edificacibn, 
medida que la poblacibn aumentaba. Pero la necesidad de ir creando zon 
verdes ha quedado un poco descuidada. 

Cuadro 6 .  Supelficie de Parques y Jardines por Distritos en 1995. 

Fuente: Anuario Municipal de Sevilla. 

Actualmente la ciudad de Sevilla es deficitaria en zonas verdes. Esto es, 
cantidad de metros cuadrados de parques y jardines par hahitante es inferior 
lo que se considera el estindar medio recomendado por la Ley del Suelo: 5 
par habitante. 

Los 6nicos distritos de Sevilla en 10s que se cumple este estindar son 
Casco Antiguo y el Distrito Sur. Los distritos peor dotados de parques y jar 
nes son el Distrito de Nervi6n y el de Macarena (v6anse cuadro y grifico). 
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Las maneras que se estin considerando de compensar estos d6ficits son: 

- la consideraci6n de 10s parques del Area Metropolitana u otros parques 
fuera del t6rmino municipal; como parte del pulm6n verde de Sevilla. 

- promover una reforestaci6n de calles, plazas y azoteas, de tal manera que 
se consiga aumentar el espacio en sombra de la ciudad. 

Grdfico 6 .  Superficie de parques y jardines (m2 por habitante) 1995. 

Fuente: Anuario Estadistico. Ayuntamiento de Sevilla. 

11.2. El agua; suministro y depuracion 

Cada sevillano consumi6 en 1996 un promedio de 156 litros de agua al dia; 
uu poco menos que 10s aiios anteriores. 

El suministro de agua a la poblaci6n de Sevilla se ve afectado peri6dicamen- 
te por ias sequias que sufre la Regi611, y por el impact0 de 6stas en las reservas 
embalsadas. El filtimo periodo de sequia dur6 de 1992-93 y 1994.1995. Otros 
periodos de sequia anteriores tuvieron lugar en 1983, 1981, 1976 y 1975. 

Casco Antiguo (6,20) 
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La sequia de 1981 fue una de las que mAs se hizo sentir. Se lleg6 a cort 
el suministro a las 4 de la tarde y la ciudad pemaneci6 17 horas diarias s 
agua durante 2 meses. 

Cuadro 7. Capacidad de 10s embalses de EMASESA para suminisbo de agua, 199 
----- 

Embalse . C_.?ea~..idad 
ARACENA 128 Hm3 
ZUFRE 168 Hm3 

GERGAL 35 Hm3 
TOTAL 389 Hm3 ......... ............. .... .......... 

Fuente: EMASESA 

El suministro de agua en Sevilla, que incluye tambikn captacid 
potabilizacibn, estd a cargo de la Empresa Municipal de Abastecimiento 
Agnas de Sevilla, S.A. (EMASESA), empresa municipal con 617 emplead 

El agua que llega a Sevilla procede de cuatro embalses. Ardcena y Zufre 
la sierra de Huelva, como embalses de cabecera; La Minilla, que se nutre de 
dos anteriores, y el embalse El Gergal que recibe aportes del do  Guadalqui 
o de otros embalses aguas arriba. Todos 10s embalses citados generan ener 
elictrica, cuando su capacidad de agua lo permite, que consume la pro 
EMASESA. El agua embalsada tambikn recibe un tratamiento controlado p 
garantizar su calidad para el consumo. La intensidad del tratamiento aume 
cuanto mAs bajo es el nivel de las aguas. 

El agua se conduce por dos canales, desde la Minilla y desde El Gergal ha 
la estacidn de tratamiento de agua potable (ETAP) de El Cyambolo, una de 1 
m b  grandes de E s p ~ a ,  que puede potabilizar 800.000 m diarios. 

Para garantizar la calidad de las aguas se realizan mediciones peri6d' 
sistemiiticas de su composicidn antes y despuk de ser tratada y con nna 
dicidad sistemAtica, con el fin de adaptar el tratamiento alas caractensticas d 
agua. Los resultados de estos controles se transmiten al Servicio Andaluz 
Salud y a1 Ayuntamiento correspondiente. 

En 10s casos en que las reservas de agua embalsada se teme que vayan a 
insuficientes se compra agua a la Cia. Sevillana procedente de su emba 
Cala, se compra agua a la Comunidad de Regantes del Viar o bien (desde 
de 1993) se pone en funcionamiento un sistema de emergencia consistent 
bombear :pa del do  Guadalquivir y potabilizarla mediante un tra 
especifico . Durante 10 meses del afio 1995, el agua de la red de su 
-~ 

32 Esracidn de Emergencia Ill en Alcaid del Rio, puesta enfuncionamiento en 1992 (copacidad 7m3/se 





I 
- - - - - - - - - - - -- - -- 

Fuente elaborado con datos de EMASESA Memor~a anual 



blaciones cercanas. 
EMASESA abastece con agua tratada a1 Municipio de Sevilla y a otros doce 

Como se desprende del grdfico adjunto y haciendo salvedad de 10s aiios 

o total de agua se ha estabilizado en torno a unos 87 Hm3 a1 aiio. 

rifico 10. Usos del agua suministrada por EMASESA, 1996. 

Otros 

p~ ~~p 

Fuente: Elaborado con datos de EMASESA 

~-p~ p~ - 

33 El consumo por habitante/dia incluye fodos 10s fipos de consumo: dom6sfic0, cornerciol, indurfrial, 
crntros oficioles del estado, d r  la Cornunidod Aufdnorna y de 10s Ayunfamientos, hospitales, grandes 
suprflcies, etc., es decir: el total individual de demanda de ogua. 
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Acerca del descenso en el suministro y consumo de agua en 1995 y 1996 
momento es diflcil determinar si es una tendencia o la consecuencia de las res 
ciones, 10s coxtes noctumos y la poca calidad del agua para el consumo hu 
derivados de la grave sequfa de dicho aio o incluso si fnese deb'ido a la sub1 
tarifas que entre 1995 y 1996 se incrementaron un 30%, o a las reparaciones 
fugas de la red). No obstante, la empresa EMASESA realiza campaiias educ 
orientadas a inducir a la poblaci6n a que consuma menos agua. 

Las aguas suministradas lo fueron en un 59% para el consumo domks 
en un 19 % para consumo industrial. Ademis se sirvid un 18% como agua 
(agua sin potabilizar) a ALJARAFESA (Empresa del agua de la Mancomu 
del Aljarafe) y a las poblaciones de Guillena y Las Pajanosas. 

La red de suministro de agua a la poblacidn tiene actualmente una exten 
de 2.679 Km. como resultado de un aumento anual medio del6,1% entre 1 
y 1995. En el afio 1988-89 la red se amplid un 28%, probahlemente con 
a las necesidades de la constrncci6n de la EXPO 92. 

Ignalmente el nlimero de abonados al suministro de agua aumentd prog 
vamente. En 1995 se encontraha ya en 179.129, que de todas maneras 
corresponde con el nlimero de hogares abastecidos por EMASESA. E 
debe a que en muchos edificios es la comunidad de vecinos quien figura c 
linico ahonado. 

(Un aspect0 a tener en cuenta es que la existencia de contadores colec 
en gran nfimero de edificios puede ser motivo de un mayor consumo indiv~ 
a1 no existir, en estos casos, una relac1611 directa entre lo que cada familia 
y consume). 

Entre 10s planes de EMASESA para mejorar el suministro y el consum 
agua, destacan 10s siguientes: 

1. Mejorar la educacidn de 10s ciudadanos en el uso y consumo del a 
medio de campafias de publicidad p a a  que la pohlacidn contr 
reducir el consumo. 

2. Moderuizar la red de abastecimiento para evitar las importantes per 
que durante el transporte se dan en la red actual. 

3. Incrementar las reservas. Para ello se prev6 construir nuevos embalse 
llegar a acuerdos estahles con la Cia. Sevillana de Electricidad respe 
al emhalse de Cala y con la Comunidad de Regantes del Viar. 

Alcantarillado y depuracidn de aguas. 
Hasta finales de 10s aiios setenta, Sevilla vertia sus aguas sucias directame 

a1 Rio sin depnrar. La remodelacidn del sistema de saneamiento se comenzd 
mod0 sistemitico en 1976, tras hacerse cargo EMASESA de la gesti6n integ 
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8. Estaciones depuradoras de Aguas Residuales, Sevilla 1995. 

Estacion Depuradora Caudal Capacidad Capacidad en 
tratado en depuracion habitanteslequialentt 

1995 (Dm3) (m31dia) 
-" ." 

Norte (San Jeronimo) 19.462,03 90.000 350.000 

53.552,45 255.000 950.000 

Este - Ranilla 11.202,29 5o.000 200.000 

Oeste - Tablada 7.873,91 50.000 200.000 

92.090,68 240.000 1.700.000 

Fuente: EMASESA, Memoria 1995. 

da del ahastecimiento y saneamiento y poner en marcha el Plan de Saneamiento 
Integral de la ciudad. 

Las infraestrncturas de saneamiento de Sevilla constan de red de alcantari- 
llado (colectores, emisarios y red secnndaria), estaciones de bombeo y estacio- 
ues depuradoras (EDAR). 

La red de alcantarillado que depende de EMASESA tiene actualmente una 
extensi6n de 1.647 km. (datos 1995). La red se ha ido ampliando desde 1987 
hasta 1995 a un ritmo de expansi6n del 3,6% mud.  La ampliaci6n mis  espec- 
tacular tuvo lugar entre 1988 y 1989, con vistas a la construcci6n de la Expo 
92. En 10s ~ o s  1996 y 1997 la red ha crecido a un ritmo mucho menor, un 

La red secundaria que recoge 10s vertidos de aguas residuales de las vivien- 
das, es 16gicamente la de mayor extensibn. Desde ella 10s vertidos se dirigen 
hacia las grandes conducciones (colectores y emisarios) que con sn gran capa- 
cidad 10s transportan hasta las depuradoras de aguas residuales, para finalmente 
ser devueltas a1 medio natural. 

La ciudad de Sevilla, en gran parte ubicada en zonas hajas, entre 10s 8 y 9 
metros por encima del nivel del mar, presenta unas condiciones dificiles para 
resolver la infraestructura de saneamiento. 

Actualmente el sistema de saneamiento cuenta con 9 estaciones de bombeo, 
7 en Sevilla, 1 en Santiponce y otra en Dos Hermanas. La capacidad de bombeo 
total es de 109 m3lseg. (La situaci6n de las estaciones de bombeo estA sefialada 
en el mapa adjunto con nhmeros del 1 al 9.) 

69 



T E R E S A  n o ~ o  I SEVILLA 2010. METROPOLI E C O L ~ G I C A  

Sevilla cuenta actualmente con cuatro estaciones depuradoras de a 
residuales (EDAR) que totalizan una capacidad de depuraci6n de 1.70 
habitantes equivalentes. Esto incluye las poblaciones de Sevilla, Alcal 
Guadaira y Dos Hermanas. 

La EDAR Norte (San Jer6nimo) funciona desde 1980 y depura la zona 
de Sevilla y las aguas residuales de Alcali de Guadaira. 

La EDAR Sur (Copero) desde 1984: recoge vertidos de la zona Nort 
Sevilla y de la Cartuja. 

LaEDAR Este (Ranilla) funciona desdc 1987 y a ella se incorpora el eflue 
de Dos Hermanas. 

LaEDAR Oeste (Tablada) funciona dcsdc 1990, y depura las aguas residu 
que se vertian a1 Guadalquivir procedentes de Chapina-Los Remedios-Trian 
que constituian el mayor foco de contaminacidn del Rfu. 

El proceso de depuraci6n adoptado en las estaciones citadas m b  
consiste en un pretratamiento, seguido de una decantaci6n primaria y de 
tratamiento secundario (mediante un pruceso de fangos activados). 

El pretratamiento se inicia con un desbaste mediante un conjunto de r 
que retienen 10s objetos de cierto tamaiio que llegan en el agua hast 
depuradora (botellas, telas, animales muertos, etc.). Continua con un proces 
limpieza automitica de 10s residuos, que se depositan en unas cintas tran 
tadoras que 10s conducen a 10s contenedores para su posterior evacuaci 
vertederos controlados. 

El agua bmta ya desbastada se introduce en unos tanques para sep 
mediante mttodos fisicos, la grasa y la arena que puede llevar. El aire inye 
mediante boquillas, produce un burbujeo que concentra las grasas en la s 
ficie del agua, de donde son extraidas mediante rasquetas. Las arenas de 
tadas en el fondos se extraen mediante bombas especiales que las exp 
hacia 10s contenedores para su evacuaci6n. 

Tras estos pretratamientos se inicia el tratamiento primario del agua b 
consistente en una decantaci6n ffsica, con el fin de eliminar hasta un 65 
10s dlidos en suspensi6n, y conseguir una reducci6n de la demanda biol6 
del oxigeno del 30%. 

El agua pasa a continuaci6n a 10s tanques de aireacibn, donde comien 
tratamiento secundario, consistente en un proceso biol6gico de fangos activ 

El agua ya depurada puede ser esterilizada mediante cluro en el supues 
fuertes contaminaciones o de la existencia de alghn tipo de epidemia que p 
transmitirse a travCs de ella. 

Los fangos se tratan en lfnea distinta a la del agua. Los obtenidos e 
decantacidn primaria, son espesados en un espesador de gravedad; y el exc 
de fangos biol6gicos en uno de flotaci6n. 
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Una vez espesados, se intoducen en unos depdsitos cerrados, digestores prima- 
"0s y secundarios, donde se produce la digestidn anaerobia de 10s mismos. 

El biogas producido en la digestidn se almacena en gadmetros de baja presi6n 
con cierres hidriulicos, se utilizan alli mismo para homogeneizar el fango alma- 
cenado y como combustible para mantener uua temperatura de 35" en el interior 
del digestor. El exceso de gas es quemado en una antorcha automitica. 

Grifico 11. Sistema bisico de colectores de saneamiento (vertido y depurado de las 
Aguas Residuales). 

Fuente: EMASESA. 



siguitndose seyuedades del orden del 24%. 
Cada depnradora tiene una explanada de hormig6n donde se voltea el fa 

se transportaxon a la planta de compostaje situada en Copero, donde se mez 
ron con materia vegetal y se vendieron. 

Ademis, EMASESA experimenta nuevas tecnologias en el camp0 d 
depuraci6n. Para ello, en la EDAR Ranilla dispone de uu centro de experim 
taci6n de aguas residuales donde se efectfian ensayos de comprobaci6n de 
efectos del uso de fangos secos digeridos en la agricultura. 

Igualmente se realizau procesos de depuraci6n con tecnologias de bajo c 
energkticu: lagunas de oxidaci6n y filtros verdes. 

11.3. Energia y contamination 

primarias de energia solamente cuenta con el carbdn cordob6s y 10s emb 
Otras fueutes renovables de energia (e6lica o solar) se explotan todavia 
carkter experimental. La producci6n total de carbdn en Andalucfa ascendi 
el a80 1994 a un total de 629.373 toneladas de antracita y 577.136 tone 
de hulla, lo que eyuivale a1 4% de la producci6n total nacional (Fuente: 
distica Minera de Espaiia, 1994, MINER 1995). 

Esto nos indica yue una gran parte de las fuentes primarias dc energfa 

- - - - - 
34 Eslos indicadores estdn tornados del estudio "Energ). in &rope 1993. Annual Energy Review Spe 

Issue, hrne 1994. Comisidn Eumpea. Direccidn General de Energfa". En esta publicacidn se pre 
una comparocidn de 10s balances energdticos de todos lor paises de la Unidrs Europea El dato 
porticipocidn de la electricldod m el consumo nocionai de energia primaria coincide con el de I 
Sevillana en su Memoria de 1996. 



sumo interno bruto por pbitante en 4992 fue en Espafia de 2.346 kgepl 
it. y las emisiones de CO de 5,98 t CO habit. (La demanda o consumo final 

1 resto de las fuentes primarias se destina bksicamente a la generaci6n de 

En base a los indicadores que acabamos de citar y a que la poblaci6n de 
'lla en 1995 asciende a 718.898 habitantes, podemos estimar que 10s niveles 
ximados para la ciudad de Sevilla de cousumo de energia y emisiones de 
son 10s que aparecen en el cuadro adjunto. 

uadro 9. Estimaciones de consumo de energia y emisiones de coZpara la ciudad de 
evilla, a170 1995. 

Consurno bruto de energia 1,68 M t e k  
~ -p ~p- ~p~- ~~p- ~p~~ - - 

Ernisiones de C02 
-p~p~p~~p-- 

Dernanda final de energia 

Fuente: elaborado en base a 10s promedios nacionales. 

En 10s pr6ximos quince a17os se puede estimar, en base a las medias euro- 
peas, que el consumo de energia por habitante alcance 10s 4.000 Kgtep a1 G o ,  
lo cual representa que 10s consumos totales pricticamente se dupliquen. 

El conjunto de actividades que mis energia demandan suelen ser las de 
transporte, debido a1 combustible utilizado por 10s vehiculos. A nivel nacional, 
el transporte consume el 43,4% de la energia total consumida. Le sigue el sector 
industrial con un consumo del 33% y por liltimo el sector dom6stico y terciario 
con un consumo del 23%. 

Cuadro 10. Estimaci6n de la demanda final de energia por sectores, en Sevilla, ailo 

S.Domestico y Terciario 23,6% 0,25 

Total 100% ------------- 1,m -- 
Fuente: elaborado en base a 10s promedios nacionales. 
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I Si anlicamos la citada distribuci6n ~orcentual al caso de Sevilla, ob ten~  

sobre el sector industrial. Ademis, el peso del transporte a nivel nacional te 
mayor importancia proportional que a nivel de una ciudad porque una ciu 
no incluye 10s largos recomdos. 

Consurno y generacion de electricidad 

En cuauto a la contribuci6n de la energfa elkctrica para cubrir la de 
final de energia en la ciudad de Sevilla, sabemos que en 1995 se consumie 
0,156 Mtep de dicha energia, segljn datos facilitados par la Cia. Sevilla 
Electricidad (la empresa que se encarga de la distribuci6n y facturacidn 
energia elkctrica en la ciudad). 

Esto significa que el consumo de energia elkctrica representa escasament 
15% de la energia total demandada anualmente en la ciudad de ~ e v i l l 2 .  

1 Cuadro 11 Consumo elCclnco de Sev~lla cap~tal (en Tm equlvalentes de petr6leo - 

-- ~~ r- ~- 

el consumo por sectores en millones de toneladas equivalentes de petrdl 
Estos datos quedan reflejados en el cuadro adjunto. No obstante, esta esti 
ci6n deberi ser matizada ya que es muy probable que en Sevilla el se 
domkstico v terciario  redom mine, en la estructura de demanda final de ene 

1 Sectores 1 1993 ( 1994 

OTROS SECTORES 4.515.58 4.431.61 10.059,71 
INDUSTRIALES 
PAPEL Y ARTES 840,08 750,16 831,61 

QUIMICAS 2.195.66 2.154.14 2.355.86 

TRANSPORTE Y 4.601,49 4816.28 5.550,39 
COMUNICACIONES 
Tot2 147.071 54 137.014.85 156.545.01 , I ~ , -  I I 

Fueute: Compaiiia Sevillana de Electricidad, 1997. 
- - - - -~ - - - 

35 A nivel nacional, la contribucidn de la elechicidod a la demandofinal de energia es del20% (dalos I 
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otras formas principales de consumo de energia son el gas natural y 10s com- 
bustibles lfquidos de calefacciones y vehiculos. 

Por ramas de actividad econ6mica, el consumo de energia eltctrica destaca 
en el sector de actividades de comercio, hosteleria, reparaciones y servicios y 
en el h b i t o  de la vida domtstica (10s hogares) (vtase cuadro adjunto). 

Cuadro 12. Parque de generaci6n de electricidad. Cia. Sevillana - Andalucia 

Fuente: Cia. Sevillana de Electricidad. Memoria 1996. 

La mayor parte de la energfa eltctrica que se genera en Andalucfa esta a 
cargo de la empresa Cia. Sevillana de Electricidad, que es propietaria de la 
mayoria de las centrales hidroeltctricas y ttrmicas que se encnentran en la 
Comunidad Aut6noma. La C o m p a ~ a  pus0 en red en 1996 un total de 23.492 
GWh y factur6 un total de 20.809 GWh. 
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Otra empresa que genera electricidad en Andalucia es ENDESA. En t 
lugar estin las empresas que generan su propia energia (autoproductores) 
son EMASESA, la Sociedad Edlica de Andalucia, etc. y v ie r t~p  a la r 
sobrante de su consumo (Sevillana esta obligada a compr~se lo  ). 

En las previsiones de la Cia. Sevillana sobre la utilizaci6n de fuente 
energia en el afio 2010 se tiende al abandon0 del fuel-oil como combustib 
centrales tCnnicas y su sustituci6n par el gas cuyo aurnento se prevk en d 
mento del carbdn importado. 

Otras fuentes cuyo aurncnto FC vislutlihril son las nuevas energias con c 
ter de autoproductores. 

En Sevilla son todavia pocas las instalaciones dorn6sticas de energia so 
En el censo de viviendas de 1991 realizado en Sevilla, se hace constar que 
edificios tienen instalaciones de energia solar; 318 edificios son edificio 
una vivienda y 132 son edificios de 10 viviendas o mis (Fuente: An 
Estadistico Municipal 1994). Todo ello representa apenas el 1,8% del tota 
edificios de Sevilla. 

En el camino para conseguir un desarrollo sostenible, es necesaio hacer 
compatible la generaci6n de electricidad con la salvaguarda del medio a 
te. En esta lfnea la Cia. Sevillana ha puesto en marcha una sene de pro 
entre 10s que destacan: 

1. Reducir el irnpacto ambiental de las tecnologias en uso: transfonna 
de las centrales de fuel-oil a1 uso de gas y reducci6n de las emisione 
particulas de las instalaciones de carbdn mediante electrofiltracidn 
cenizas y acondicionamiento de gases de combusti6n. 

2. Desarrollar nueva generacidn elkctrica con criterios de proteccidn 
biental y utilizacidn de 10s recursos autdctonos: planta iutegrada 
generacidn con gas natural y energia solar de 90 MW; estudio 
viabilidad de planta con biomasa; central de gasificacidn de carb 
integrada en ciclo combinado; evaluar la aplicacidn de la desul 
ci6n en centrales tkrmicas de carbdn; puesta en marcba de cen 
solar fotovoltaica Sierra Maria (Almeria); participacidn en la co 
trucci6n de una planta que aprovecha 10s residuos (alpemjo) de 
cooperativa aceitera El Tejar y construcci6n de un parque e6lico 
Enix (Almeria) de 13,2 MW. 

-- -~ - - -~ -~ ~~ 

36 Sevillana penenece y joma porie de ENDESA tras su recienle fusidn. La obligaci6n de comprar 
energin reflovable sobrante es pane de la nuevo legislocidn espo6olo en la moleria. 



La contaminacion atmosferica 

La contaminaci6n atmosferica mis preocupante para Sevilla y sus cercanias 
es la que se origina por las concentraciones de gases provenientes del trifico 
rodado (0xidos de nitr6geno sobre todo, per0 tambiin el Mon6xido de carbon0 
y 10s Hidrocarburos). Estas sustancias se encuenuan regularmente en el aire de 
Sevilla en una concentraci6n que esti todavia algo por debajo del valor limite 
establecido por la Uni6n Europea. 

A pesar de la puesta en servicio de la SE 30, desatascando las dos rondas 
de circunvalaci6n del casco urbano, 10s niveles de estos contaminantes se han 
mantenido relativamente estables en 10s ultimos aiios. Siendo debido esto a que 
el trifico ha aumentado sobremanera, principalmente el de vehiculos privados. 

Otra sustancia que provoca problemas de coutaminaci6n es el ozono, cuya 
concentraci6n ya ha superado en diversas situaciones 10s umbrales de protec- 
cibn, a la salud y a la vegetacibn, establecidos en la normativa europea y 
trasladada a1 derecho espaiiol en 1995. Por tanto, Sevilla incumple la normativa 
espafiola y europea en ozono. 

La disminuci6n de la contaminaci6n por ozouo es uno de 10s principales 
retos para el futuro medioamhiental de Sevilla. Como muchas ciudades del 
eutorno Mediterrineo, Sevilla conjuga una elevada radiaci6n solar con la pre- 
sencia de 10s gases precursores de la formaci6n del ozono, lo que conduce a 
aumentar la producci6n fotoquimica del ozono y la exposicion de 10s sevillanos 
a niveles de ozono relativamente elevados. 

Evolztcidn reciente de 10s distintos contaminantes. 
Para ver la evolucidn reciente de 10s contaminantes en la atmosfera de 

Sevilla, se ban cogido como muestra 10s cinco afios que van de 1992 a 1996. 
En el cuadro y grifico adjuntos se puede ver la evolution de 10s valores de tres 
contaminantes atmosf6ricos medidos por la estaci6n automitica uhicada en la 
calle Tomeo. 

Cuadro 13. Evolucidn de la contaminaci6n 1992.1996. Estacidn de Tomeo. (Unidad pgiNm3) 
""- .................. 

Contaminantes 1992 1993 1994 1995 1996 Valor 
limite ..................... -- -...... ...... 

Dioxido de 32 24 22 18 18 350 
azufre P95 
Particulas en 203 120 46 50 53 300 
suspension P98 
Dioxido de 167 98 148 162 146 200 
nitrogen0 P98 ............... . .... 

Fuente: Consejeria de Medio Ambiente, Junta de Andalucia. 
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En el Cuadro 13 se observa que 10s valores de p 

caricter polvoriento natural de la ciudad. Sin embargo s 
gran t a m ~ o  que impactan a1 suelo mis ripidamente que las particulas 
nientes de la combusti6n y tienen un papel menor en la fotoquimica am 

Las emisiones que suelen caracterizar a las industrias contaminante 
culas, Didxido de Azufre) se encuentran en Sevilla en concentraci6n muy 
debajo de las nomas europeas. 

Cuando hay escasez de precipitaciones, como la observada durante 10s 
1991-1995, resulta un factor claramente agravante para 10s niveles de cont 
nacidn invernales. 

La red urbana de vigilancia 
Sevilla dispone de una red urbana de vigilancia de 1 

fkrica compuesta de 7 estaciones automiticas de medida ubicadas prin 
mente a lo largo de 10s grandes ejes de comunicaci6n que circundan la cui 

Grifico 12. Evoluci6n de la contaminaci6n en Torneo (microgramos~ms). 

do de azufre P95 

Fuente: Consejeria de Medio Ambiente, Junta de Andalucia 
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El diseiio de la red sevillana de vigilancia data de 10s aiios 80 y se ha 
privilegiado como objetivo medir la contaminaci6n proveniente de fuentes m6- 
viles (originada por vehiculos). Esta opci6n se justifica por la prictica ausencia 
de industrias contaminantes en la ciudad de Sevilla y sus alrededores. 

De hecho, el disefio de la red privilegia observar las vias de comnnicaci6n 
rlipidas (Macarena, Torneo, Ranilla, Enramadilla y Santa Clara) e ignora el 
casco urbano entero. A ello contribuye la dificultad para implantar una estaci6n 
de medida en una zona de construcci6n muy apretada y el dudoso inter& 
cientifico de tales uhicaciones debido a las limitaciones para circular por el 
centro urbano. Sin embargo, es una zona muy poblada y mereceria uua atenci6n 
particular puesto que se sabe poco sobre 10s procesos de dispersi6n atmosf6rica 
en tales configuraciones "cerradas" y sobre 10s niveles de contaminaci6n por 
posibles transferencias, bajo viento dominante, de contaminantes atrnosf6ricos 
atrapados en el casco urbano. 

El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucia son propietarios respec- 
tivamente de 4 y 3 de estas estaciones. La gestidn de la red es el objeto de un 
acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla (Delegaci6u de Medio Ambiente) y 
la Junta de Andalucia (Consejena de Medio Ambiente) seghu el cual se 
intercambian 10s datos suministrados por la red, llevando a cabo cada entidad 
la validaci6n y el tratamiento de sus datos. 

Respecto alas  mejoras en la medici6n y calibration de datos de la contami- 
naci6n en Sevilla, la Junta estri creando a traves de EGMASA un laboratorio de 
referencia a fin de disponer de una capacidad, hasta ahora hnica en Espafia, 
para la calibraci6n de sus sensores y disminuir asi esta fuente de errores. Este 
esfuerzo viene justificado por su necesidad de unifonnizar el proceso de cali- 
bracidn para toda la red de vigilancia andaluza. 

El ruido 
37 

El ruido ambiental puede considerarse como un contaminante (energetic0 ) y se 
define como un sonido no deseado. Las principales hentes de contaminaci6n 
ac6stica urbana en Andalucia se encuentran en el tr&fico rodado y en las actividades 
comerciales y de ocio @ares/pubs/discotecas, talleres mec&nicos, reparto urbano). 

Para dar una idea de la sensibilidad ciudadana a1 mido en la ciudad de 
Sevilla, basta con el dato revelador de 10s servioios municipales de que casi el 
70% de las denuncias que reciben e s t h  relacionadas con el ruido, en su mayor 
pa te  el ocasionado por la "movida" nocturna (a150 1996). 

37 Se dice que el ruido es un contaminante energiiico debido a las vibraciones y para dfereiiciorio de ios 
contaminantes quimicos (sdiidos, liquidos o gases). 
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Efectos psicoldgicos y sociales del ruido. 
Las molestias sonoras afectan indistintamente a1 ciudadano en tod 

actividades a lo largo del dia, y en consecuencia influyen directamente 
estado psicol6gico. Asi, el individuo se ve afectado por el mido en su s 
en su calidad de vida. 

Se ha comprobado, a partir de un test con determinadas frases, que 
encimn de un umbral de 60 dBA (zona algo ~ i d o s a  basta muy midosa) el 
afecta claramente a la vida diaria de la gente. Por debajo de este umbral 
tranquila) las molestias ocasionadas por el ruido son mucho menores. 

con el desarrollo importante de 10s medios de transporte y su utilizaci6n 
diana cada vez mayor. 

Encuesta de ruido urbano de 1993. 
Una encuesta realizada en 1993 sobre el analisis de las repercusiones so 

les y econ6micas de 10s niveles de mido en las principales ciudades an 
suministra una sene de datos que en su conjunto son vAlidos para es 

puede observarse, de cada 4 molestias causadas por mido, 3 son provoca 
por midos procedentes del trAfico. 

En 1993, para toda Andalucia, el 62% de las medidas de ruido urba 

para que se adopten unas acciones correctoras. 
La determinacicin de las principales fuentes de producci6n de mido ambie 

tal en el media urbano constituye el paso previo imprescindible para planific 
las acciones correctoras. 

Sobre el origen objetivo del ruido, en el Cuadro 14 se muestran 
principales fuentes de contaminaci6n ac6stica urbana en Andalucia asoc 

En cuanto a nuestra manera de soponar el ruido, de la encuesta realizada e 
1993 por la Consejena de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia se extrae 
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Cuadro 14. Fuentes de contaminaci6n ac~stica urbana en Andalucia, 1993. 

Fuente: Anasis de las repercusiones Sociales y Econ6micas de 10s Niveles de Ruido en 
las Principales Ciudades de Andalucia, 1993: Consejeria de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucia. 

obsemaciones de inter&, sobre la percepci6n ciudadana de la contaminaci6n 
aclistica, como las siguientes: 

Del total de andaluces, un 75% se encuentra bastante o muy satisfecho de 
la zona en la que vive. Este valor baja al 68% en las zonas m6s rnidosas. 
Esto influye por tanto en la depresi6n del valor de la propiedad. 

Tan solo el 20% de 10s encuestados tiene la impresi6n de vivir en una 
zona bastante o muy tranquila y sin mido, lo que hace suponer una fuerte 
sensibilizaci6n a1 ruido ambiental. 
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- El trifico de vehfculos, principalmente coches (60%) y motos (52 
genera 10s ruidos rnis soportados en 10s hogares andaluces, seguido 
murmullo exterior I voces I gritos (27%) y del ruido procedente de b 
o discotecas (13%). En las zonas rnis midosas se sefialan de fa 
prioritaria 10s ruidos del trsico, mientras que el murmullo exterio 
apunta con mayor fuerza en las zonas rnis tranquilas. 

- Las zonas rnis afectadas son las zonas clasificadas coma Residential 
comerciales y Residenciales transportes y al contraria las zonas mej 
valoradas son las Residenciales suburbanas. 

- De todos estos midos soportados en 10s hogares, el que mis molesta 
claramente el de las motos (40%), muy por encima de 10s coches (20 
El 17% ha llevado a caho acciones para reducir el nivel del mido en 
hogar, principalmente denuncias, insonorizaci6n de ventanas y quejas 
emisor del ruido. 

- El 45% de 10s encnestados se encnentra muy molesto con el nivel 
mido que sufre en sus hogares. 

- Ademis del mido ocasionado por el trifico, existe una fuexte sensibili 
ciudadana en contra del ruido proveniente de la calle durante 10s perio 
de descanso nocturno o durante 10s fines de semana. 

Politica Municipal sobre ruido. 
Para hacer frente a la contaminaci6n achstica, el Ayuntamiento de Sevill 

esti actuando en las zonas donde se concentran las actividades de ocio, y h 
declarado "zona saturada por ruido" a las siguientes ireas urbanas (1996): 

- Campanfllaza de la Gavidia. 
- AlfalfaISan Isidoro/Plaza San Pedro. 
- Barrio de Santa Cruz. 
- ArenaVPaseo de Crist6bal CoMn. 
- Reina Mercedes. 
- Sebastiin ElcanolAsunci6n. 
- Virgen de Lujrin/Ram6n de Carranza. 
- Calle Castilla. 

Para no agravar el problema de contaminaci6n acustica de estas zonas, e 
Ayuntamiento no concede actualmente m8s licencias para actividades 
ocio, ni permite en ellas, a 10s locales actuales, el cambia de categoria. 
mismo tiempo se han acentuado 10s controles de calidad de las instalaciones 
existentes. 
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Sin embargo y a pesar de la presi6n ejercida sobre los establecimientos 
para un mayor control de la clientela, todo esto no consigue cambiar la 
tendencia de la gente a ocupar la calle para sus actividades de ocio nocturnas 
y de fin de semana. El Ayuntamiento ha establecido unas normas en su 
Reglamento de Calidad de Aire de febrero de 1996 en relaci6n con el aisla- 
miento f6nico de 10s bares pero 10s servicios municipales entienden que no se 
conseguirti ninguna mejora sobre el comportamiento de 10s usuarios noctur- 
nos de bares si no se acompafia de una acci6n educativa, y de concienciaci6n 
de las molestias ocasionadas. 

11.4. Los residuos solidos urbanos 

La produccidn de residuos de la ciudad de Sevilla asciende a 300.000 tone- 
ladas anuales que, entre 223.773 bogares estimados, represents una producci6n 
de 1,34 toneladas por hogar a1 a150 (1.340 Kg.), equivalente a una media de 
3,67 Kg. diarios por hogar. 

La producci6n de residuos s6lidos urbanos (RSU) en Sevilla se ha duplicado 
en 10s ultimos veinte af~os. Este aumento se refiere principdmente alas basuras 
que se recogen diariamente con camiones y se destinan a vertederos fuera de 
la ciudad. Desde 1987 y 1992, el vidrio y el papel empezaron a recogerse 
peri6dicamente en contenedores especificos para su reciclaje en plantas de 
tratamiento (vCase grtifico y cuadro adjuntos). 

Grifico 13. Residuos s6lidos urbanos recogidos en Sevilla. 

Fuentes: Anuario Estadistico Municipal y LIPASAM, 
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Cuadro 15. Los residuos s6lidos urbano? en Sevilla (Tm) 

Fuentes: Anuario Estadistico Municipal y LIPASAM. 

El ritmo de aumento de las basuras fue continuo hasta 10s arios 1991 y 1 
en que se celeb16 la EXPO 92, pero a partir de entonces prricticamente s 
estabilizado el tonelaje. (A1 valorar estos datos, ademris, hay que tene 
cuenta que normalmeute las basuras aumentan menos en tonelaje qne en v 
men, debido a que contiene envases). 

Las basuras se generan principalmente en 10s bogares. La producci6n 
residuos en 1995 fue en nn 89% domiciliaria, un 5% en la via pbblica, un 
en 10s mercados, otro 2% en la indusuia y un 2% mAs en 10s Centros Sanit 
(Fuente: Anuario Estadistico Municipal). 

Recogida y tratamiento. 
La recogida de residuos s6lidos en Sevilla y su transferencia a plants 

tratamiento esti a cargo de la empresa Limpieza Pilblica y Protecci6n Amb 
tal S.A. Municipal (LIPASAM). La empresa cueuta en total con 1.184 trab 
dores tanto para el servicio de limpieza coma para el de recogida de basu 

~ - ~p~~ ~p 

38 La bojoda en lo recogido de popel qlre fiene lugor en el a60 1995 se debid a su subido de precio, lo 
onojo la rccogida por parie de pnm'culores que cornpifen con 10s conrenedores. 
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Esos servicios supusieron en 1995 unos gastos anuales de 5.779 millones de 
pts. (127 millones de pts. mis que en 1994). 

El Ayuntamiento transfiere a LIPASAM anualmente un total de 5.700 mi- 
llones de ptas. ya que la empresa tiene pocos ingresos propios. Las tasas de 
recogida de basuras las cobra directamente el Ayuntamiento a 10s ciudadanos 
y establecimientos, y 10s ingresos de LIPASAM por venta de vidrio y papel 
son escasos. 

El tratamiento de 10s residuos s6lidos de Sevilla lo realiza la Mancomunidad 
de Los Alcores, de tal manera que LIPASAM paga una tasa por cada tonelada que 
les transfiere para ser tratada. El coste de tratamiento representa aproxirnadamen- 
te 50 millones de pts. mensuales que incluyen el tratamiento y el transporte desde 
la planta de transferencia hasta la planta de tratamiento (aproximadamente 1.000 
pts. por tratamiento de cada tonelada y 750 pts. por su transporte). 

La Mancomunidad de Los Alcores cuenta con dos instalaciones: la instala- 
cidn de compostaje de Aborgase y el centro de tratamiento Conica-Montemarta. 

El volumen de residuos transferido por LIPASAM en 1995 fue de 285.582 
toneladas que fueron transferidos en su totalidad al Centro de tratamiento Conica- 
Montemarta. (Memoria LIPASAM 1995). 

Actividades de reciclaje en aumento. 
El reciclaje de vidrio y papel, es una potencial fuente de ingresos para la 

empresa LIPASAM, que tiene una capacidad de recogida de vidrio y papel 
importante. En el a80 1995 se recogieron alrededor de 2.800 toneladas de 
vidrio y 2.400 de papel. Para ello dispuso en 1995 de 544 contenedores de 
vidrio y 376 de papel, que se recogen cada 30 y 10 dfas respectivamente. 

Ademh de la recogida de papel y vidrio, LIPASAM tambiCn tiene instalado 
un sistema de recogida de pilas desde 1990 (con 376 contenedores en 199% 
otro de recogida de escombros abandonados y otro de recogida de muebles y 
enseres bajo demanda telefdnica (se usa poco ya que el 79% de lo que se 
recoge al a80 es mobiliario abandonado). 

El vidrio y el papel se venden a plantas recuperadoras de empresas privadas y 
que se ocupan de sn reciclaje. Esto representa un ahorro para LIPASAM en cuanto 
a menor nhmero de toneladas que van a vertederos y tambikn un ingreso por la 
venta del vidrio y el papel. El precio de la venta va cubriendo mhimamente 10s 
gastos de su recogida (camiones, personal, contenedores, etc.). La empresa LIPASAM 
estima que se e s t h  aproximado al umbra1 de cantidad de vidrio y papel recogido 
(10.000 Tm) a paair del cual empezari a ser rentable la operaci6n. 

El vidrio recogido en contenedores se ha estimado que equivale a1 25% del 
vidrio total que consume el ciudadano, el otro 75% se arroja directamente a 
las bolsas de basuras (seghn anilisis periddico de la composici6n de las 
bolsas de basuras). 
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LIPASAM lleva a cab0 campaiias educativas con diversos ohjetivos, co 

- campaiias de publicidad en medios de comunicacidn acerca del uso de 
papeleras y de 10s contenedores de recogida selectiva. 

- campaiias especificas a adultos como la llevada a cab0 en 1995 hacia 1 
propietarios de perros, en relacidn con la limpieza de sus excrement 

- campaiia escolar de visitas de grupos de alumnos en las oficina 
LIPASAM o en la planta de tratamiento. En el aiio 1995 visitaron 
SAM o sn planta de transferencia aproximadamente 9.000 alumnos 
profesores. La planta de tratamiento fue visitada aproximadamente 
3.200 alumnos y 63 profesores. 

Praycctos de la ernpresa piiblica LZPASAM en 1995. 
Entre las novedades que LIPASAM esti estudiando introducir para mejo 

10s sistemas de recogida y transpone de basuras destacan los siguientes: 

1. Ampliacidn de la recogida lateral con camiones con un s610 operario: 
empresa prevB reducir costes en la recogida de basuras introducien 
camiones dotados de cimaras de televisidn que con un s610 oper 
consiguen cargar 10s contenedores. Esto le permitiria reducir coste 
empleo y dar un servicio de tecnologia punta. Actualmente un 5% de 1 
vehfculos son de este tipo. El objetivo es llegar a1 20% de vehiculos 
este tipo al final de 1997. 

2. Introduccidn experimental de sistema de recogida neumitica en 3 bloq 
de viviendas en Pino Montano: Con la ayuda de 10s fondos ohtenidos 
Programa Europeo POMAL de ayudas a los Municipios, se esti mont 
do actualmente un sistema de recogida por tnherfa y aspiracidn (tramp 
te de residuos por aire) mediante una tuberia de 50 cm. de anchura 
distancia mhxima de 1,5 Km. hacia una unidad central. Los us 
dispondrhn de una hoca de tuberfa en sus respectivos domicilios. 
sistema de recogida inventado en Suecia y que s610 se. ha aplicado 
algunos paises del norte de Europa. 

3. Aumento del n h e r o  de contenedores de recogida selectiva: La empres 
LIPASAM proyecta aumentar en 1997 el nfimero de contenedores d 
recogida de vidrio (hasta 700), de papel (hasta 500) y de contenedores d 
pilas (hasta 1300). Esto representa un aumento de 200 unidades m b  e 
cada caso, respecto de las que habfa en 1995. 
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4. Proyecto de creaci6n de puntos limpios: Estos espacios consisten en 
recintos, a 10s que el ciudadano accede en coche, que estin provistos de 
distintos contenedores en 10s que puede arrojar la basura clisica y otra 
mis especial como son 10s restos de trabajos de jardinexfa, 10s tubos 
fluorescentes, 10s sacos de cement0 usados, etc. El reto radica en ubicar 
10s puntos limpios en terrenos accesibles en 10s distintos vecindarios. 



SEGUNDA PARTE 

MARC0 CONCEPTUAL Y 
METODOLOGIA PARTICIPATIVA 



M A R C 0  CONCEPTUAL Y METODOLOGiA PARTICIPATIVA I SEGUNDA PARTE 

III. Marco te6rico de la participacibn en el 
cambio social 

En esta pate del trabajo se evallia desde una perspectiva te6rica y conceptual 
el papel de las metodologias paaicipativas y de escenarios (como la EASW, o 
escenario workshop) en el cambio social y tknico de organizaciones o comun- 
dades sociales. En primer lugar se analiza ia relaci6n entre el proceso de cambio 
social y las actividades paaicipativas e interactivas, haciendo referencia a la 
tradicidn del pensamiento clAsico de las ciencias sociales. Se explicitan 10s pro- 
cesos que conducen al cambio social seglin 10s autores clisicos de la Sociologia 
y las actividades paticipativas e interactivas que dinamizan el cambio. 

En segundo lugar se hace una visidn retrospectiva de 10s principales enfo- 
ques sabre la toma de decisiones en las organizaciones o sistemas sociales. A 
lo largo del siglo XX han predominado enfoques de organizacidn como ~siste- 
ma cerrado,, en que el principal actor del cambio es el jefe o gohemante, y 
luego el equipo de gesti6n. Los enfoques de asistema abiertow al entomo se 
aceptan progresivamente hacia 10s a5os ochenta y su desarrollo se basa en 10s 
avances en la investigaci6n en ecologia animal y vegetal de 10s a5os sesenta, 
que incorporan el concept0 de ecosistema. Asi, la Sociologia incorpord el 
factor del entorno y 10s recursos medioambientales con el enfoque de sistema 
social interactive o de ecosistema social. Desde este enfoque, el cambio en la 
organizaci6n no se promueve desde la direccidn sino que se manifiesta 
interactivamente en el conjunto de 10s factores (organizacidn, tecnologia, ges- 
ti6n de recursos, normas, valores) y 10s actores sociales que 10s representan 
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En tercer lugar, y ya considerando que el objetivo de 10s mitodos participativ 
e interactivos es el de promover o alcanzar un camb'io social en las organiz 
ciones sociales y su entorno (camhio intemo y extemo, integral), se sintetiz 
10s criterios a seguir para evdnar y comparar metodologfas participativas 
interactivas, en tres lineas: 10s actores que participan y su influencia en la t 
de decisiones; 10s procedimientos o actividades con que se desarrolla la p 
cipaci6n y la fase del cambio en que tiene lugar la participaci6n. 

111.1. Las actividades participativas en 10s proceso 
de cambio social y tecnico 

El cambio social y t6cnico se define coma el conjunto de procesos q 
conducen a la transfonnacidn est~ctural  de las comnnidades u organizacio 
sociales. A continuaci6n se enuncian tales procesos para despu6s considera 
pautas que posibilitan la participaci6n social en el camhio. 

Los autores clisicos difieren en la importancia que atribnyan a uno u otr 
10s siguientes procesos en la consecucidn del cambio social. 

- Proceso de husqueda de consenso.. que la sociedad evoluciona hacia 
busqueda de consenso es una aportaci6n de August Comte (1798-185 
como tendencia natural al equilibrio. En ese proceso la sociedad ' 
menta su nivel de conocimiento, de entendimiento mutuo y apren 

- Proceso de conflicto entre actores: la tendencia a1 conflicto en la so 
dad es una contribuci6n de Karl Marx (1818-1857) para quien el c 
se alcanza a travis del conflicto entre clases sociales que compi 
sf sobre 10s recursos. Desde esta perspectiva el principal factor 
za es el trabajo. La tradici6n de pensamiento en que se apoya es la 
10s economistas neoclAsicos como Adam Smith sohre la autoregula 
por la competencia y las aportaciones de 10s biblogos como Char 
D m i n  sohre la lucha por el aliment0 y la reproducci6n qne determin 
cambio hioldgico de las especies. 

- Proceso de adaptacidn, creciente complejidad y heterogeneidad: fue pu 
de relieve por Herber Spencer (1820-1903) que las sociedades se adap 
al entorno camhiante y en ese proceso aumentan su complejidad y 
diversifican. El factor de crecimiento desde esta perspectiva es la di 
sidad y la movilidad. Entre 10s precursores de este enfoque pode 
encontrar al bidlogo Jean Lamarck para quien la adaptaci6n al me 
promueve el desarrollo de la movilidad y la aparici6n de nuevas fun 
nes bioldgicas en el desarrollo de las especies. 
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- Proceso de renovaci6n de las "elites", del liderazgo social, del proyecto.. 
es una contribucibn de Vilfredo Pareto (1824-1923), heredero de la 
hadicidn de 10s polit6logos italianos (Maquiavelo, Mosca) que considera 
que una sociedad equilibrada es aquella que posibilita la emergencia de 
nuevos lideres desde las capas populares de la sociedad. En tal sentido, 
el factor de crecimiento y cambio es la renovaci6n del liderazgo y el 
proyecto social, argumentado y personalizado. 

- Proceso de interaccidn: fue enunciado por Georges Simmel (1858-1918) 
qnien seAala que la sociedad es ante todo un proceso de interacci6n entre 
individuos y entre gmpos. La hadicidn de pensamiento en que se sustenta 
su enfoque es la de 10s antropblogos culturalistas del siglo XIX, como 
Taylor o M. Mauss. Pone asi de relieve la generacidn de riqueza a trav6s 
del comercio y la comunicaci6n en general. 

Obs6wese en el cuadro que a cada proceso de cambio le corresponde unos 
factores que propulsan el proceso y una modalidad de actividad participativa. 
Las diversas actividades participativas enunciadas se pueden encontrar en las 
divcrsas metodologfas al uso. 

Cuadro 16. Proceso de cambio social y actividades participativas 

Procesos generadores de Factores que facilitan el pmceso Actividades participativas 
cambio social e interactivas 

CONSENSO August Conocimiento, aprendizaje, Verbalizacidn de ideas, debate, 

COMTE (1798-1857) memoria, comunicacibn sintesis, diagnbstico, ~ s i 6 n  
retospectiva 

CONFLICT0 Trabajo, campeticidn, pmduccibn, Trabajar juntos en la 
(Karl MARX, 1818-1857) lucha produccidn de propuestas. 

Acdones concretas 

Promover ADAPTACION Diversidad, camplejidad, Abordar la complejidad de 
(Herbert SPENCER, evoluci6n, circulaci6n, movilidad, forma pmgresiva, diversiiicar 
1820-1903) el enioque temitico y la 

aportaei6n de gmpos sociales. 

RENOVACION DE Pr~yecto, jnnovaci6n. relaciones Ejercicios de cons~uccidn de 

LIDERAZGO (Vilfreda de poder e influencia. escenarios o visiones de 
PARETO, 1824-1923) fnturo, capacitacidn de 10s 

actores y emergencia de 
nuevos lideres. 

INTERACCION (Georges Intercambio, comer&, servicios, Reuniones e intercambios 

SIMMEL, 1958-1918) infarmacibu. infomales y formales de 
informacid" y servicios. 

b 
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111.2. Decidir en la organizacion social 

Si bien el camhio social conlleva actividades colectivas en las que interv 
nen distintos gmpos sociales, en la cultura de las organizaciones la toma 
decisiones sigue siendo para muchos privilegio exclusive del jefe o del goher 
nante. Esta exclusividad es poco sostenihle en kpocas de crisis porque 1 
organizaciones son sistemas abiertos y necesitan ser flexibles para adaptars 

A lo largo del siglo XX se ha avanzado desde distintos campos cientifico 
en el estudio de las organizaciones. De especial interks para este estudio son 1 
anilisis sobre toma de decisiones y relaciones con el entorno externo, en las q 
se ha pasado progresivamente de un enfoque predominantemente en t6min 
de sistema cerrado hasta 10s alios sesenta a un enfoque en tkrminos de siste 
abierto y dinimico. Esta evoluci6n de enfoque tambitn transforma el conce 
de la participacidn en las decisiones que pasan de ser "simplemente un caprich 
del que dirige la organizacibn" a convertirse en un "procedimiento de la hue 
gestidn prictica". 

El enfoque clisico de las organizaciones que ha dominado desde pnneipio 
del siglo XX hasta cerca de 10s afios setenta consideraha a las organizacione 
sociales principalmente como sistemas cerrados, como miquinas. Desde est 
enfoque, el principal activo para el camhio es el gohemante -0 el regidor, 
ministro, o el empresario- que es el iinico nexo entre la organizacion fo 
el entomo. Cualquier adaptaci6n o ajuste ante el camhio del entomo es 
dad del principal activo. Kasarda & Bidwell (1984) incluyen entre 10s autore 
clisicos con este enfoque a Taylor 1911, Elton Mayo 1933; o RoethLisb 
and Dickson 1939. E incluso otros autores posteriores como Blau 1970, 
& Schoenherr 1971 y Etzioni 1961, son representantes de un enfoque te6 
estmcturalista de sistema cerrado. 

Los esfuerzos para superar este anilisis de tip0 estitico se iniciaron en to 
a 10s aiios "sesenta" con el enfoque de sistema controlado. Su principal innov 
ci6n consistia en diferenciar entre "reguladores" y "operadores", atribuyendo 
toma de decisiones a un equipo de gestidn. La pregnnta a la que tratahan 
responder era "jc6mo se comportan los decisores dentro de la organizaci6n 
hajo que condiciones?" (Cyert and March 1963; March and Simon, 1958). 
regulador dispone sus propios objetivos. Desde este enfoque el entomo se 
siendo inescmtable y la naturaleza colectiva del operador conducia al conflict 
Se fue poniendo de manifiesto la incapacidad de este enfoque para consider 
como la organizaci6n recihe, procesa y adapta la informaci6n sohre 10s acont 
cimientos fuera de sus fronteras. La participacidn se empieza entonces a conte 
plar desde este enfoque a travts de las reuniones, seminaries, exposiciones, et 
como una procedimiento informal de ganar informaci6n o ampliar la perspecti 
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del entorno extemo o como forma de apoyo y consenso en las decisiones a 
adoptar por el decisor. La jefatura de la organizacibn se seguia considerando la 
irnica persona que se relaciona con el entomo extemo de la organizaci6n. 

Hubo que esperar al desarrollo de una teoria organizativa en tbrminos de 
sistema abierto , que esta en relaci6n con 10s avances que tuvieron lugar en la 
teorfa de sistemas y en el campo de la ecologia animal y vegetal (E.P.Odum, 
1958; R. Margalef, 1968) desde 10s aiios 1950 y 1960; dando lugar a nuevos 
enfoques m8s capaces de comprender el cambio organizativo y la interaccidn 
con el entorno externo. En un principio, el enfoque de ecosistema aplicado a1 
campo te6rico de la organizaci6n social consideraba el entorno desde uua 
perspectiva menos dependiente ( m b  antropocintrica), pero con 10s aconteci- 
miento de desastres medioambientales de la era nuclear y 10s debates interna- 
cionales, el medioambiente h e  adoptando su rango de factor clave del sistema 
social (T. Rojo 1991; E. Morin 1991; W. Catton 1984). 

En conclusi6n3 el desarrollo de ]as metodologias participativas e interactivas 
vino propiciado por el reconocimiento de que las organizaciones sociales son 
sistemas interactivos complejos y en relaci6n abierta y dintmica con sus entomos 
(sociales, fisicos, biol6gicos ). Este enfoque se ha venido integrando en las 
principales corrientes de la sociologia de las organizaciones por su operatividad 
para alertar de 10s cambios y diseiiar estrategias de actuaci6n. El buen funcio- 
namiento de la organizacidn social y su adaptaci6n a1 entomo deja de verse 
como una decisidn privada del regidor, o siquiera del equipo de gesti6n, para 
incluir otros actores o agentes sociales dentro y fuera de la organizaci6n o 
sistema social. 

Desde este nuevo enfoque aecosistbmico~~, a fin de tratar con la complejidad 
y con el cambio del entorno, 10s actores sociales se convierten en importantes 
fuentes de conocimiento para revelar tendencias clave y no s61o un requisite 
para alcanzar consenso sobre las opciones estratCgicas (tomar decisiones) y la 
implementaci6n de acciones. 

Esta transformacidn cognitiva en el enfoque dorninante esta relacionada e 
impulsada por acontecimientos como la crisis econ6mica de 10s aiios metent=> 
y ~ocbentan y cuestionamiento de 10s procedimientos de planificacidn hasta 
entonces vigentes; en el imbito de la nueva empresa orientada a la acalidad 
total>, que requieren la colaboraci6n de todos 10s colectivos con 10s objetivos 
de la organizaci6n social y, en el rimbito urbano la propia lucha de 10s agmpos 
comunitakos* (la sociedad civil) por participar en las decisiones politicas y 
tecnol6gicas (proceso descrito en 10s textos de Ram6n Fem8ndez Durin, Ma- 
nurl Castells, Victor Rrez Diaz , T. Rodriguez Villasante o Juan Maestre 
Alfonso). Por todo ello, las metodologias de participaci6n e interactivas han 
alcanzado un importante desarrollo en las ultimas dCcadas. 
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111.3. Criterios para evaluar 10s metodos de 
participation 

Las metodologias participativas e interactivas han proliferado en 10s 6ltimos 
aiios y han ido afinindose las tecnicas para aplicaciones especificas. Destacan 
como instrumentos disponibles entre otros: la Investigacidn Acci6n Participativa 
(IAP) Amkrica Latina; 10s Study circles (SneciaIAustria), el Escenario Workshop 
EASW ( m u ) ,  CogniScope (USA), estudio de actores MACTOR (F), la con- 
ferencia de concenso, etc. Todos tienen mucho en com6n. Se pospone sn estudio 
comparado, ya que seda necesario remontarse a la tradicihn de pensamiento y 
revisar casos de aplicaciones que se han ido demandando desde distintos bbi tos  
sociales y t6cnicos de aplicacidn. Esta evaluacidn esti dedicado especialmente a1 
enfoque y ejemplos de aplicaciones de la metodologia EASW-Escenatios Workshop 
o Jomadas EASW. 

Se proponen bhicamente tres criterios de evaluaci6n de las metodologias 
participativas: el quikn participa (qui grupos); el c6mo se participa (quien 
establece relacidn o intercambio con quiin); y el culindo, en el sentido de en 
quk momento del proceso del cambio social tiene lugar la participacibn. 

Asi, desde la experiencia de Geul (19981, Holland (1999) y propia, a la hora 
de evaluar la adecuaci6n de una metodologia o ticnica se han de tener en cuenta 
tres criterios que penniten comparar 10s mktodos entre s t  10s actores sociales que 
participan; el procedimiento de facilitaci6n acometido (incluyendo la retroalimen- 
tacidn) y las fases en las que la toma de decisiones participativa tiene lugar. 

~ Q u e  actores sociales participan? 

Seg6n quiin y c6mo participe en el proceso de toma de decisiones el mitod 
participative v d a  considerablemente. Aunque resulte obvio es algo que ha 
que sopesar para ver si la metodologia es altamente participativa o se adhier 
el apelativo de manera puramente decorativa. 

Por ejemplo un mitodo de elahorar Escenarios tecnol6gico como el aDe 
consistente en consultar sucesivamente por escrito a cientificos y t6cnicos sol 
te, se puede considerar poco paaicipativo puesto qne excluye actores impli 

Segiin Holland (1999), 10s participantes en un proceso interactivo debei3 
ser una representaci6n de la red politica que evoluciona en torno al proble 
o cuesti6n politica. Es mris, 10s participantes debedan tener igualdad de opor 
tunidades de contribuir al proceso. 

Otra manera de decirlo es que dehe participar 10s grupos sociales implicado 
(pot activa o por pasiva) con el proceso de can~hio en cuestidn. Con esto s 
quiere hacer especial referencia a 10s grupos de base. 



Otro aspecto adicional para llamarse participativa una metodologia es que el 
evento en si quede regishado como <<producci6n colectiva de conocimientoa, 
de manera que pueda considerarse en la toma de decisiones como conjunto. Par 
ejemplo cuando se realiza una convocatoria de reunidn abierta a la vecindad; 
debe levantarse acta o resumen de conclusiones de esa reunidn para reconocerle 
su validez como evento colectivo que produce una opini6n p6blica. 

~ C o m o  se facilita la interactividad entre actores? 

Ademis de reunir actores sociales, las metodologias participativas e 
interactivas (P&I) son un conjunto de actividades pautadas que facilitan la 
interacci6n entre grupos participantes. El conjunto de actividades soelen estar 
coordinadas, monitorizadas ylo provocadas por un grupo pequefio de personas 
profesionalizadas, en casi todos 10s mCtodos (Jesfis Ibar7ez) aunque el tip0 de 
interacci6n que se facilita puede ser muy diferente. Por ejemplo, hay mktodos 
participativos qoe consisten en consultar a cada grupo social por separado, per0 
sin poner a 10s distintos grupos sociales en interaccidn. Esos mCtodos son poco 
interactivos y el nivel de intercambio de conocimiento resulta bajo. 

Es decir, 10s instrumentos desarrollados para la implementaci6n de 
metodologias participativas e interactivas suelen incluir una combinaci6n de 
actividades que facilitan 10s objetivos de cambia. Coma se vio mis  arriba al 
hacer referencia alas  actividades colectivas que promueven procesos de cam- 
bio social, se incluian entre okras: escribir y verbalizar ideas, debatir, trabajar 
juntos, abordar la complejidad, genera visiones de futuro, interaccidn 
comunicativa, etc. 

Para Holland (1999) 10s mktodos e instrumentos interactivos deben sostener 
la interaccidn y la comunicaci6n entre 10s que hacen la politica y 10s actores de 
la politica. ~Interacci6n en el imbito de un proceso de comunicacidn significa 
que 10s participantes tienen control y pueden intercambiar sus roles en un 
discurso mutuo,,. El mismo autor especifica, como criterio de facilitaci6n que 
debe manejarse la informacidn utilizando distintos sistemas a fin de ayudar a 
10s participantes a alcanzar un resultado compartido. Recomienda que se pro- 
picie suficiente tiempo para usar tkcnicas de divergencia y de convergencia 
(Los eventos informales adquieren aqui una gran importancia considerable en 
m b  jornadas participativas). 

Otro aspecto, la capacitaci6n de 10s participantes en el proceso de interaccidn 
y participacidn es algo que contemplan varios autores. Holland, 1999, lo deno- 
mina la "retroalimentacidn & aprendizaje" en referencia a que 10s resultados de 
la aplicaci6n de mktodos y tCcnicas interactivas deben estar conectados con el 
proceso de hacer la politica y deberian proporcionarse a 10s pdcipantes  a 
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modo de "feedback". La difusi6u de 10s resultados adquiere asi la relevanci 
para consolidar la interactividad. 

&Con qu6 status en el proceso de decision politica? 

Se pueden tamhi6n cmcterizar 10s instmmentos de participaci6n segun 1 
influencia que tengan. Seglin Geul (1998) la pregunta clave es jcuil es I 
influencia del pliblico? En un proceso de decisiones o de elaboracidn de pol 
tica la influencia del pitblico puede estin en papel inferior, igual o superior 
la de aquellos que hacen la politica. 

Para Geul (1998) hay que preguntarse jen qu6 fase del proceso de la elab 
racidn de una politica local participa el pliblico? Y desde su punto de vista 
pueden distinguir las siguientes fases en la politica (como proceso de decisid 
accidn-evaluacibn): establecer la agenda, las alternativas politicas, la adoptacid 
de una decisi6n y la implementaci6n de un proyecto. 

La clasificaci6n de etapas de Geul es, si bien lineal, alin vhlida. Un proce 
de cambio no es lineal ni ciclico y las fases no se siguen unas a otras rigid 
mente, e incluso a veces llevan un proceso de a t rb  para adelante. No obstant 
desde un punto de vista general, en el proceso de toma de decisiones, 1 
entidades de investigacidn y consultorfa adoptan una guia o calendario 
actividades para abordar las cuestiones desde una mayor sencillez hacia u 
mayor complejidad. Esta clasificaci6n de etapas esth geueralmente acepta 
aunque varien las denominaciones. 

Otros autores como Michel Godet distinguen las siguientes etapas: A 
CIPACION o preparacidn del diagndstico de la cuestidn politica; APRO 
CION o fase de definicidn de objetivos; la fase de PLAN DE ACCION o d 
concebir y seleccionar las pautas deseables de cambio; y la fase d 
IMPLEMENTACION DE LA ACCION o de desarrollo de las decisiones. 

En este sentido un acontecimiento puede ser abordado participativament 
cuando todavia no ha sido definido o cuando la cuestidn ha sido ya selecci 
nada como linea de accidn y el proyecto especifico es lo que debe ser desarr 
Ilado. Una misma metodologia pueden ser adaptada para la celebracidn 
eventos participativos en distintas fases de la decisidn politica. 

En opinidn de Holland (1999) la aplicacidn de mbtodos participativos de 
tener consistencia, en el sentido de ajustarse a 10s objetivos de la politica de I 
organizaciones que lanzan el proceso interactive; y transparencia, en el senti 
de estar claro cual es el propdsito para utilizar mbtodos e instrumen 
interactivos. Esto es, deberfa estar claro en que fase de la elaboracidn de un 
politica se aplica y qu6. pasari con 10s resultados; dejando claro qu6 role 
deberian cumplir 10s participantes. 
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IV. La Metodologia participativa 
EASW-Escenario workshop 

La metodologia EASW-Escenario Workshop es un caso de metodologia 
participativa e interactiva puesta a punto par la Comisidn Europea para promo- 
ver que las ciudades Europeas mejoren en sostenibilidad medioambieutal e 
innovaci6n tecnolbgica. 

A continuaci6n se desglosan las razoues par las que la Comisi6n Europea 
desde principios de 10s afios "noventa" se lanza a promover el cambia 
participativo en las ciudades Europeas. Especialmente se sefiala el reto de la 
sostenibilidad, per0 tambibn se hace referencia a1 objetivo estrat6gico de incor- 
porar a 10s grupos sociales a1 debate sobre opciones tecnol6gicas. 

El instrumento participativo EASW-Escenario Workshop fue seleccionado 
entre distintas metodologias a1 uso, para ponerse a1 semicio de 10s objetivos de 
la politica comunitaria de la sostenibilidad e innovaci6n urbanas. 

En 10s apartados tercero y cuarto de este capftulo se especifican 10s objetivos 
para 10s que se puede aplicar esta metodologia y las etapas que se recomiendan 
seguir para llevar a cabo una aplicaci6n. 

Cuadro 17. Objetivos estralLgicos de la politica europea para afrontar 10s retos urbanos 

1. Las dificultades de gesti6n y de 
costes ereeientes a que se enfrentan 
las Administraciones P6bhcas para 
proporcionar a 10s ciudadanos 10s 
recursas en la cuantia y calidad 
necesaria. 

1. El objetivo estrat6gico ante este 
problema consiste en conseguir que 10s 
ciudadanos y otros actores soeiales 
entiendan el problema, colaboren y 
mejoren sus hibitos como consumidores 
individuales y ciudadanos solidarios 

' 2. Los impactos medioambientales 1 derivados de un consumo elevado de 
I recursos en una zona delimitada: 
i vertidos, contaminacibn, etc., que 
i infringen un deterioro. 

2. El objetivo estrat6gica ante este 
problema consiste en promover la 
incorporaci6n de innovaciones 
tecnol6gicas m i s  o menos complejas que 
contribuyan a regular el consumo de 
recursos o u tratar 10s residuos e impaclos 
ambientales generados. 

Fuente: T. Rojo (1998) 
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IV.1. Razones para el cambio participativo en las c 
dades europeas 

La Comisi6n Europea esgrim'a a mediados de 10s "noventa" varias razo 
para impulsar el cambio participativo en las ciudades europeas. Entre otras q 
la sociedad actual esti pasando por unos cambios muy profundos en estilos 
vida, costumbres y relaciones sociales, lo que se siente muy especialmente 
las ciudades, lugar de residencia de la mayor parte de 10s hogares. 

En tanto que aglomeraciones de poblacidn y actividades productivas, 
ciudades necesitan y consumen grandes cantidades de recursos naturales (a 
aire, fuentes energAticas, etc.). Por el uso y transfomaci6n de dichos rec 
naturales se generan residuos (sblidos; liquidos; emisiones atmosf6ricas, 
en cantidades que tienden a aumentar con el nivel de vida, por lo 
servicio piihlico representa un coste creciente. iC6mo conseguir pautas 
mis sostenibles sin rebajar el nivel de vida?. 

Ante las dificultades de coste creciente de 10s servicios piiblicos urbano 
el impact0 medioarnhiental del consumo de recursos, el objetivo estratkgic 
la politica europea es que el conjunto de la sociedad se impliqne en la corn 
sidn y soluci6n de 10s problemas; acerckndose asi la innovaci6n tecnold 

A este fin, desde las instituciones de la Uni6n Enropea se les recomie 
las Entidades Locales desmollar actividades para: 

1. Aumentar la sensibilidad social hacia el problema ambiental para c 
guir que la ciudadania y el conjunto de 10s medios sociales se imp1 
en resolverlo. 

2. Construir capacidad tecnol6gica innovadora (el "business as usual" 
funciona ni a corto ni  a medio plazo, ahora el lema es "capacity buil 
CE-DGXI Medio ~mbien t ey .  

Asi, desde la Comisidn Europea se constata que la preservaci6n de la cali 
de vida en 10s niicleos urbanos tiende a convertirse en una preocupacidn 
damental para 10s ciudadanos y la cuesti6n medioambiental pasa a ser la pi 
angular de toda politica ligada al desmollo urbano; que se apoya cada vez 
en la participaci6n ciudadana. 

Tecnologia y sociedad 

Pero, ademis del propdsito de sensibilizacidn social, el objetivo compl 
tario de la politica europea participativa es promover la innovaci6n tecnol 

-~ ~p~ ~- 
39 Podernos encontra? rniiltiples ejemplos dr actuocionesparo consrruir capacidod, por ejernplo, en la 

de datos de buenasprdcticas que hapuesto o disposicidn de 10s usuarios de Internet In ONU (HABI 
(http:/~wwsusrainoblede~eplopment~~~gj. 
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como via para inmanentar la sostenibiIidad ambiental en nucstra sociedad, la 
cud signiflea reeonwar el peso de la comunidad en la innovaciiia 

Desde hace casi m waft0 de siglo se viene nmaflwgionda un deb& sobre 
&no  impulsar y favmec'er la innovacih molbgica . Ea ma cUesti6i1 que 
preocupa muy eqxeeidmente a 10s responsables de department09 de investiga- 
cidn y a los politie08, p q u e  las hovaeiones wnor6giw~ apom ventajm 
para la$ fndust6as y la calidad de vida en paises y rggimes . Pero su innova- 
ciiro depende de 11$. demanda del uBuario. 

Ha$@ la dacada de 10s "novent$ la manera de pensar cmvencional aconse- 
j& principalmente qge a& meawn '*labomtorios de excelencia'" en 10s que 
reunir a low investigadures Wiantes. LB apumta por la ewelencfa time la 
hventaja que 10s dwarfall06 teen~16gtcos tienden a elatmarc% a j a  a lo 
cotidiano y wlm&nw Ilegan a cmvertirm en imovaciones que el mark 
incorpora con Satisface96n. los ~stlxdios en pEundidad de casos de i m -  
v&n bcnulbgiw revelaron que el entomo de las reladones miales tambi6n 
tenfa una &ate ianuenoia en eI acierto teenol6gieo. Se demostri? en easos 
conmios que el entatno d a l  cumplfa su ~ 1 ,  tanto orientando la generaciiin 
de fnnovadones domo coWando en daptfslss a cmtmt06 1ocaIe.s. 

A la vez que se pnsa eri evidencia que el mtorno social rara vez Logra i n M  
en la @ma de deoisiones, prindpdmmte por dos razones: 

por un desfase temporal enm la vdocidad dfi ;1arronP cientffiw g la 
informaciiin de la opM6u pdblica al respecto , (por tantea se pe~ihe la 
neca3dad cle elavar la inf~mcihn, ca11~ieneimi6~ y s&&6idW de la 
apiniBn pi2ldik-a sobm 3~ r~~nolagfh); 

60 PwiMwa~iBn t e m E g i e a y .  e r r t i 4  ln iw~ponnrdn d nnrcado dep&cm& &atas, &dm u 
&Dam& o ~ m W n  o gesW gue amm algamw" t#dm[rt&mww& ade neprcelrdodpm 

~ ~ . . ~ ~  ~ ~~ , ~. , . ~  .. . -. 
m alpuwr w0.p por mondalo ., mummdarrdn edptpcrifiru de hk? Porlmmwl w i o n a l e s  lar pnrpiur 
Insli,vriows rurwar,  el I'orlmnto ) lu M u h ,  rombir'n sc habinn dorud,, & druidodes de @txtYn 
p w q a o t i v ~  el $OA f&l Pmhr&to &&PO) y sLPr@niM E4SE 19FS-IRPJ (dl Ja Canridn 
E w p e ~ )  Este ha wds& ma l a b o ~  h p w m  de &mid% a in que han eontrib~tdo ryre* 
EUfOpeos Be & W f  &n8Ftw, y y8rimam nslmb4olDgi6m de ~nrulrapriblioa~ 

42 Cumdr, Im y n q o ~  ~ocialrr rmplrm o inrcre$ursr esponr6mmnrr en d e h r  una qnMn iwnol~pico 
irra rualc erwr I n  m sw j m  dentaria&, monzlda mmo para que re pwdmr mrmdurir camhwr 
~rmriuler. L~lr problem se cunuce ir,mo r l  "paradi~nw de Collindridgr' por habrr rido ear ouror 
PI que 10 PPSO & ~ . n @ i j o  do mwru c~plicua (D. C o l l ~ n d r i g ~ .  7hp swwl eonlml of rrdvldopy 
London: France, Penler, IYm)). Ej., re kgirlo robm la hiorerrmlogia onlrs de yur lu ap,ni,k p6blica 



. por una escasez de mecanismos dinsmicos para que los actores social 

sociales en las opciones tecnoldgicas). 

Grifico 14. Proceso de reflexi6n de la metodologfa EASW. Escenario Workshop 

iHAClA QUE FUTURO NOS DIRIGIMOS? ~- ~ ~~7 
~ Q U E  FUTURO DESEAMOS CONSTRUIR?, ~ C U A L  EVITAR? 
iACClONES POSIBLES PARA ORIENTARNOS HAClA PAUTAS 
DE VlDA URBANA SOSTENIBLES? 
'HACER QUE?, 'COMO? Y 'QUIEN PUEDE HACERLO? 

Soluciones a nivel de 
las autoridades pljblicas 

~~ 

Fuente: Manual de Autofomaci6n del Monitor EASW. CE, 1994. 

gica sc tratan actualmente de compensar a nivel institutional fomentando r 

colaboraci6n ciudadana en la implementaci6n de innovaciones (G. Thill, 20 
Par l a  razones citadas, la Comisi6n Europca seleccion6 una metodolo 
tCcnicas participativas coma el Escenario Workshop-EASW que se aplica 
yormente en Europa. 
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Cuadro 18. Jomadas EASW celebradas en ciudades E n r o p e a s ,  1995-1998 

Salzburg 
St Leonard am 
Farst 

1997 Calvla 
1997 Dehesa de la villa 

(Madrid) 
1998 Gijom 
1995 Madrid, training 

Vienna, training 1997 1 Yoios 1998 j Mnllorca 
Pamplona [ 1998 Italy y (  El 

Vienna 1998 !Bologna 1998; Pamplona 
Vienna 1998 Cunoo 1996:Sevi118 

Belgium Gubbia 1995 : Vega baja (AUu.te) 1999 
Biusrels 1998;Modena ~.~ 1998 I Sweden 

Denmark ; Napoii 1996 'Killmar 1997 
Aalborg 1998 Ol io to  Romano 1997 Visby (Gotland) 1995 
Copcnbagen 1996 Orvieto 1997 Visb Gatland 1997 
Copenhagen 1996: Perugia 1997 I The Ncfhcdands 
Kofding 1995 Rama 1998 Amsterdam 1997 
Koldine 1998 i ~ e s to l s an  1998 ~ i l t h ~ ~ ~ ~  1996 

Finland 'Tarino United Kingdom 
KUO io 1995 Tonno 

France . Lyon 1995 Venice Porngal Newcastle 1995 
1998 

Region pmisienne Oetias 1998 
Rennes 1998 Viclia dominho 1998 Non EC country 

Germany Spain 
Beriinireltow 1998 Barcelona 1996 Slovakia 
M~nich ~ 1996 i Bilbao 1996 Hieh Tawas 1997 

Fuen te :  A. Labatut. EASW Survey Systematic evaluaction of the EASW methodology 
and development of a use-or iented  1001. European C o m m i s s i o n ,  Innovation Program- 
me, DG Ente rp r i s e ,  July 2000. 
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IV. 2. Escenario Workshop-EASW: modelo participati 
originario de 10s Paises Bajos 

La Comisi6n Europea difunde EASW, como un mecanismo para promover 
innovacidn, desde 1995, para elegirlo y adaptarlo, su Direccidn General XlII 
convoc6 nn concurso, en el imbito europeo, para seleccionar herramientas 
metodologfas aplicadas, que sirviesen para sensibilizar y canalizar el "sab 
local" en las decisiones de politica tecnol6gica. 

La experiencia del Danish Ro;ird of Tcchnlilogy (DK) en la celebraci6n 
Jomadas de Prospectiva sohrc c l  nicdi~i :in~hicntc urbano, fue seleccionada 
postenormente sistematirad;~ ha~jo I;! dcnomin;uii,n de "EASW"" 
Participativas y de Escenarios), con vistas a una amplia difusi6n en 10s distint 
paises de la Unidn Europea. 

Luego, desde el Programa "lnnovaci6n" de la Comisi6n Europea, Dir 
ci6n General de Empresas y en colaboraci6n con el Programa de "Ciuda 
Sostenibles" de la Direcci6n General de Medio Ambiente, se lanz6 en 19 
una campafia de sensibilizaci6n hacia la implantaci6n de las tecnologias 
sostenihilidad urbana mediante la celebraci6n de EASW-Scenario Worksh 
de trabajo prospectivo en las que 10s ciudadanos, 10s politicos, 10s empre 
rios y 10s tkcnicos se reuniesen a reflexionar sobre el futuro medioambien 
de su ciudad. 

La EASW, tambikn llamada Escenario Workshop y/o Jornada Local 
Prospectiva es hoy en dfa una herramienta probada que se ha aplicado 
mfiltiples ciudades europeas, principalmente para reflexionar sobre su futu 
medioambiental (v6ase cuadro adjunto de las aplicaciones de 1995 a 1998 

Los procedimientos para implementar EASW, sobre "las opciones tec 
gicas de vida urbana" ya han sido editados por la D.G. Empresas. Los mat 
les a disposici6n desde 1995 son 10s siguientes: dos manuales en inglks, uno 
auto-formaci6n y otro de organizaci6n; una cinta de video con varias pie 
cortas, para introducir el problema del medio ambiente en las ciudade 
futuro; un CD-ROM, con el texto de 10s manuales en las distintas len 
europeas y transparencias de presentaci6n de la metodologia y de 10s esce 

44 . 
rios; y una hoja web interactiva. 

La DG Empresas contin~a preparando materiales de apoyo para aplicaci 
EASW en 10s 6mbitos de las telecomunicaciones, de la sanidad, la genera 

~~~. ~ -- - 
43 EASW: European Awareness Scenorio Workshops, El inslituto que re encargd de lo difisidn del EA 

a nivel europeo, y de organizer las primeros lornadas de formocidn de Monirores, .fie la Fondorion 
IDlS (Ndpolef, Italia). 

44 Lo direccidn web de lo iniciorivn EASW rr  <htp://www.cordis.ldeosw> 
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41 
de empleo, la regeneraci6n y movilidad urbanas, etc. (proyecto TDSP y pro- 
yecto EASW Survey 1995-1998 tool kit). 

La celebration de Jomadas EASW se promueve, en la mayor pa te  de 10s 
casos, desde instituciones phblicas o privadas, de dmbito local o regional. La 
Comisidn Europea DG Empresas contribuye animando el proceso y formando 
a tkcnicos en las labores de coordinacidn u organizaci6n de Jomadas EASW46. 

IV. 3. Los objetivos de unas jornadas EASW 

Entre las premisas o puntos de que pa te  la metodologia de las Jornadas 
Locales de Prospectiva destacan las siguientes: 

El elemento caracteristico de las pautas sostenibles es que las decisiones 
actuales no deberian producir consecuencias irreversibles en el futuro 
(Principio de precauci6n). 

- La wansicion hacia modelos de "desmollo sostenible" requiere una cre- 
ciente concienciacicin sobre el impacto medioambiental que producen las 
actuales pautas de desarrollo, y de las soluciones que se puedau adoptar 
en la fase de desmollo social y tecnol6gico actual (Enfoque integral). 

Entre 10s objetivos generales que persiguen las Jornadas EASW participativas 
de escenarios sobre las pautas sostenibles para la vida urbana del futnro, des- 
tacan 10s siguientes: 

fomentar la participation consciente en el debate sobre las opciones re- 
lativas al impacto de la ciencia y la tecnologia en la sociedad. 

fortalecer la conexion entre el mundo de la I+D y las necesidades plan- 
teadas por 10s diferentes grupos sociales encargados del desmollo socio- 
econ6mico (gobiernos locales, industria, ciudadanos, investigadores, gm- 
pos de presi6n, etc.) 

abrir una via para superar ylo reducir 10s obst~Iculos a1 desmollo soste- 
nible y a1 mejor uso de la tecnologia. 

45 Erta actividad de lo DG XIII-D se conocc bojo ia denorninacidn TDSP (Training and Dissemination 
Scheme Project). 

46 A1 igual que viene hociendo en orros paises, lo Cornisidn Eumpen lanzd una occidn de promocidn y 
formocidn de lo merodoiogfa EASW dirigida a tdcnicos erpniioles. Lns octividodes relotivas o csto a c c i h  
de formacid" han lido lievados n cobo por el Centro de Enlace CENEO (Aragdn) y la empreso Pax 
Mediterrdnea s.1. (Andalucia) entre Enero y Abril de 1998. 
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formas tecnol6gicas cuando todavia la innovacibn esta en fase inici 
cud es garantia de mayor exit0 y aceptacidn posterior. 

- identificar y clarificar las diferentes combinaciones de acciones tecn 
gicas, de politica pliblica, privadas y de la sociedad, para crear nna 
urbana sostenible en las d6cadas venideras. 

En particular las Jomadas tienen por objetivos operativos 10s siguientes 

- intercambiar conocimientos, opiniones e ideas entre 10s residentes, ex 
tos tecnolbgicos, politicos y representantes el sector privado; 

- identificar y discutir las diferencias y similaridades de 10s problem 
soluciones percibidas por 10s diferentes grupos de participantes; 

- identificar y discutir las principales barreras u obstAculos para la v 
urbana sostenible; 

- generar ideas nuevas y directrices para acciones futuras, politicas e i 
tivas tanto a nivel local, nacional como a nivel Europeo; 

- impulsar un debate pphblico en la comunidad local sobre la vida 
sostenible en el futuro prbximo y el papel de la tecnologia. 

Grifico 15. Escenarios de referencia sobre las alternativas al medio ambiente urb 

Mucha colaboracion ciudadana 
Soluciones individuales 

Soluciones a nivel de  
Autoridades locales 

Fuente: Manual de Autoformaci6n Monitores EASW CB 1994 
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Prospectivas de referencia 

Para orientar la reflexi6n de 10s participantes, y s e g h  el tema sobre el que 
se enfoquen las Jomadas, se puede partir de unas <<prospectivas o escenarios de 
referencias que ilustren las evoluci6n futuras posihles de 10s problemas urbanos 
medioambientales. 

A mod0 de ejemplo, 10s escenarios de referencia elaborados por 10s daneses 
para lanzar un EASW sobre la casa del futuro, presentan las opciones tecnol6- 
gicas y de colaboraci6n ciudadana que se enuncian a continuaci6n: (Vtase 
posici6n grifica) 

Escenario tip0 1.- que privilegia las soluciones individuales de caricter volun- 
tario junto con la incorporaci6n de las nuevas tecnologias en el hogar. Esto es, 
recogida selectiva y compostaje en el propio domicilio y tecnologias de bajo 
consumo energitico y de agua, asi como su depuraci611, en el propio hogar. 

Escenario tipo 2.- Cada individuo es responsahle de solucionar 10s proble- 
mas medioambientales. La tecnologia tiene un papel insiguificante. Es el retor- 
no a la vida sin infraestructuras colectivas. 

Escenario tip0 3.- Las soluciones tecnol6gicas a nivel de las autoridades 
locales tienen un papel predominante. La tecnologfa aplicada fuera del bogar 
tiene una importancia crucial. El tiempo que se dedica a solucionar problemas 
medioambientales en el bogar es escaso. 

Escenario tip0 4.- Los residentes participan activamente en la solucidn de 
muchos prohlemas ambientales. La tecnologfa tiene un papel clave, pero el 
elemento principal es la colaboraci6n entre 10s residentes. 

Por el tip0 de tecnologia que utilizan y el grado de respoosabilidad que 
adquieren 10s ciudadanos, los escenarios se pueden situar en distintos cuadran- 
tes de 10s ejes de decisi60 del iqui? y el jc6mo?. 

IV. 4. Etapas de unas Jornadas EASW 

Las etapas para llevar a caho las Jornadas son las siguientes: 

a).Elaborar un breve documento intemo de trahajo en el que se identifican 
y describen las problemiticas a que se enfrentan y las opciones que 
actualmente se estin planteando a nivel local para introducir mejoras 
futuras en el medio ambiente. 

b).Seleccionar a las personas que van a participar en el Seminario-Taller. El 
nhmero ideal de participantes es entre 24 y 32 personas: 6 Residentes o 
representantes ciudadanos; 6 Expertos Tecndlogos (de laboratorios de la 
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Universidad o de centros de I+D); 6 Politicos (personas que trabajan 
distintos niveles en el gobiemo local); 6 Empresarios o Gestores privado 
(de sectores relacionados con 10s temas de discusi6n). 

c) .  Celebrar el Seminario-Taller: elegir la(s) sala(s) para Ia ceIebraci6n, 
v i a  las convocatorias y anuncios formales, distribuir las tareas de pres 
taciones previstas en la jornadas, adquirir el material para 10s gmpos 
trabajo y preparar 10s descansos y comidas de los participantes. 

d).Coordinar 10s actos y sesiones durante la celebraci6n de las Jornad 
que suelen durar de una a dos jornadas completas, continuas o 
continuas. 

e).Elaborar informes de resultados y propuesta de acciones. La nota 
prensa y la sintesis de propuestas para el Ayuntamiento son de ejecuci 
inmediata el mismo dia de finalizarse las jomadaslseminario-taller. 
informe intemo completo de actividades desarrolladas, resultados y 
ciones propuestas, puede quedar finalizado a1 cabo de las tres seman 
Si se desea publicar, requeriri tiempo adicional. 

f). Consideraciones adicionales: calendario y presupuesto. 

Etapa a.- Diagn6stico previo 
Objetivo: Elaborar un breve documento interno de trabajo en el 

se identifican y describen las problemiticas a que se enfrentan y 
opciones que actualmente se estin planteando a nivel local para intro 
cir mejoras futuras en materia dc energia; suministro y tratamiento 
aguas; gesti6n y reciclaje de residuos s6lidos; tipologia y equipamien 
de las viviendas. 

Aplicaci6n: El informe serii la base de apoyo para elaborar la prese 
taci6n sobre la problemdtica medioambiental del municipio el primer dl 
de las Jornadas. Igualmente serviri de base para adaptar 10s Escenarios 
referencia. 

Etapa b.- Convocatoria y Selecci6n de Participantes 
Objetivo: Selecciouar a las personas que van a participar en el Semi 

rio-Taller. El n6mero ideal de participantes es de 24 a 32 personas c 
representaci6n equilibrada de: Residentes o representantes ciudadanns; 
pertos Tecn6logos (de laboratorios de la Universidad o de centros de 1 

Empresarios o Gestorcs privados (de sectores relacionados con 10s temas 
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Cuadro 19. Gui6n de un diagn6stico medioambiental preliminar: 

1.1. Energia. 
a) situaci6n actual 

. . . . 
- Nivclcs anualcs totalcs dc conjuiiio dc cncrgia (cn :oni:aGas cqavalcntis 

de petr6leo - tep) 
- idem por sectores (industrial, transporte, domkstico ...). 
- origen o fuentes de surninistro. 
b) evoluci6n de 10s 6ltimos aiios 
c) estimaciones y consideraciones de cambios posibles para 10s pr6ximos afios. 

Fuentes: Ayuntamiento o Cfas. Electricas 

1.2. Suministro y tratamiento de aguas 
a) situaci6n actual 
b) evoluci6n de 10s 6ltimos aiios 
c) estimaciones y consideraciones de cambios posibles para 10s pr6ximos afios. 

Fuentes: Ayuntamiento o Empresas gestoras 

1.3. Gestibn, tratamiento y reciclaje de residuos dl idos 
a) situaci6n actual 
b) evoluci6n de 10s 6ltimos aiios 
c) estimaciones y consideraciones de cambios posibles para 10s pr6ximos aiios. 

Fuentes: Ayuntamiento o Empresas gestoras 

1.4. Tipologia y equipamiento 69 las viviendas 
a) situaci6n actual 
b) evoluci6n de 10s 6ltimos aiios 
c) estimaciones y consideraciones de cambios posibles para 10s pr6ximos afios. 

Fuentes de infonnacidn: Servicios Tkcnicos Municipales 

Aproximacidn: Se contactarb a1 menos 10 participantes potenciales para 
cada grupo, con el fin de asegurarse la participaci6n de a1 menos 6 y una 
reserva de 2 por grupo. Hay que tener en cuenta que cada participante deberi 
dedicar dos jornadas completas a1 seminario-taller y que se ha de evitar a toda 
costa las ausencias de participantes en las sesiones de trabajo ylo de 
interrelaci6n; por lo cual se primari la dedicaci6n (se recomienda extender 
certificados de agradecimiento de su contribucidn a cada participante a1 tkr- 
mino de las Jornadas). A cada participante potencial se le pediri cumplimen- 
tar una ficha de idcntificacidn, con el fin de registrar sus datos para 10s 
informes de resultados. 
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El procedimiento de captacion de participantes potenciales difiere seg6n 
grnpo de que se irate: 

- Grnpo de Residentes: Si es a escala de barrio, hay que anunciar en lo 
tablones de anuncios, asociaciones de vecinos, asociaciones medioa 
hientales u otros medios disponibles del Ayuntamiento, que se husca 
vecinos interesados en participar en las Jornadas, adjuntando el model 
de ficha que deben rellenar A partir de ]as respuestas se efectoa un 
seleccibn para obtener un grupo que sea representative de 10s distint 
componeutes vecinalcs (cd;~d. ccx~). ni\.cl dc estudios o profesion). 
escala de urbe, la invitnci6n \e dirisc a cntidades ciudadanas. 

- Gmpo de Expertos Tecnblogus: Se idcntifican a partir de la lista 
centros de I+D, universidad o empresas consultoras que tengan algu 
relacion con 10s temas que se van a debatir en las jornadas. 

- Grnpo de Politicos: Dirigir carta o anuncio a personas que est6n im 
das en la toma de decisiones de polftica medioamhiental municipal, en 
planificaci6n urbana, la politica o la administracibn local en sus distint 
Ambitos tem8ticos. 

- Grupo de Empresarios o Gestores privados: Dirigirse a empresarios 
tCcnicos de las empresas locales o regionales con actividades en 10s tem 
de debate de las jornadas. 

Etapa c.- Programaci6n de actividades 
La celebration de unas Jomadas EASW consiste en reunir, a lo largo 

dias, a un total aproximado de 30 personas, representando 4 grupos socia 
ciudadanos, empresarios, politicos y tecnologos, para desarrollar 10s objeti 
de la metodologia EASW mediate una sene de actividades de reflexi6n. 
bate y sintesis en grupo. 

Tareas: elegir la(s) sala(s) para la celebracibn, enviar las convocato 
anuncios fomales, distribuir las tareas de presentaciones previstas en la jo 
das, adquirir el material para 10s grupos de trabajo y preparar 10s descans 
comidas de 10s participantes. 

Consideraciones sobre la fecha de celebraci6n: elegirla con vistas a g 
tizar la asistencia de 10s participantes y anunciarla con tiempo. 
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Cuadro 20. Prograrna tip0 de la celebraci6n de unas Jomadas EASW 

m: 
Preliminares. Presentaciones personales e institucionales. Introduc- 
ci6n general al tema de las Jornadas. 

F-: 
Talleres de construcci6n de escenarios o prospectivas sobre futuros 
posibles. 

Distribucidn de 10s parficipantes en grupos sociales. 
Sesi6n la.- Acontecimientos futuros posibles. 
Sesi6n 2": Evaluaci6n de tendencias, influencias, prioridades 
Sesi6n plenaria: Presentacidn de conclusiones. 

Talleres de programaci6n de acciones. 
Distribuci6n de 10s participantes en grupos temiticos. 

Sesi6n 3": Generaci6n de ideas y soluciones a problemas (qui, c6m0, 
quiin). 
Sesi6n plenaria.. Presentaci6n de conclusiones y puntuaci6n de las ideas 
propuestas. - 
Difusi6n de conclusiones. 
Inmediata.. Sesi6n phblica abierta al p6blico. Nota de prensa. 
Posterio~. Anilisis en profundidad y redacci6n del informe final. 

El equipo tCcnico bisico de monitores esti compuesto por 5 personas: un 
coordinador y cuatro monitores de grupo. Tanto 10s contenidos de sus tareas 
tCcnicas como las de organizaci6n estin descritos y estandarizados en 10s ma- 
nuales EASW. 

Fuente: Reproducci6n autorizada del libro 'Tnnovar con paaicipaci6n social". 

Consideraciones respecto a las salas 
Es necesaria una sala de reuniones o sal6n de actos con cabida para unas 50 

a 70 personas y buenas condiciones achsticas. Dentro de esa sala, en torno a la 
mesa de presidencia, se puede reunir uno de 10s grupos (o mis, seghn la 
flexibilidad del mobiliario de la sala). Harin falta otras dos o tres salitas 
pequefias con capacidad para 10 personas, con el fin de albergar a 10s restantes 
grupos de trabajo. La sala grande deberi estar equipada para proyectar un video 
a 10s asistentes y para presentar transparencias. Igualmente, en el entomo y con 
relativa rapidez deberi ser posible hacer fotocopias. Opcionalmente, otro 
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equipamiento del que seria conve~ente disponer es un ordenador con capa 
dad para CD's y pequefia impresora; lo cual permitida, durante 10s descanso 
que 10s panicipantes interesados consultasen el hipertexto preparado por I 
Comisi6n Europea sobre el m6todo de las Jornadas (EASW). 

Consideraciones respecto a las presentaciones: Las jornadas contienen u 
serie de presentaciones, algunas mis extensas o introductorias deberh es 
preparadas de antemano y otras mis breves y necesariamente espontheas- q 
se preparan en el transcurso de las Jomadas.  sta as son en sintesis las siguien 
en el caso de jomadas organizadas por un Ayuntamiento: 

- Bienvenida a 10s participantes y recomendaciones o comentarios por p 
de Autoridades Politicas Municipales y eventualmente de un represent 
te de la Comisi6n de la Uni6n Europea. 

- Presentacibn del coordinador de las Jornadas, en colaboraci6n con 
representante del Ayuntamiento, explicando el contenido del progra 
10s objetivos y metodologia de las Jornadas y la manera en que se v 
desarrollar 10s talleres o sesiones de trabajo. 

- Proyeccidn del video (proporcionado por la Comisi6n Europea) 

- Presentaci6n de un representante de la ciudad sobre el medioambiente 
la ciudad y 10s planes para el futuro. 

- Breves introducciones a las sesiones plenarias por parte del coordina 
de las jomadas. 

- Presentaciones de resultados del trabajo de 10s grupos, por parte de 
moderadores de gmpo. 

- Presentacidn de resultados finales por parte del coordinador de las jo 
das en colaboraci6n con el representante del Ayuntamiento. 

- Elaboraci6n y recogida del cuestionario de evaluaci6n por parte del e 
po formado por el coordinador y 10s moderadores de gmpos. 

- Elaboraci6n de dos a tres piginas de conclusiones para entregar a1 
tamiento y de la Nota de Prensa. El coordinador elabora el borrador 
texto que entregarli a1 representante del Ayuntamiento para su revisi6 
distribucidn final. 

Sobre la provisidrz del material para los grupos de trabajo 
Los grupos de trabajo necesitan algunos materiales importantes para trabaj 

- cada gmpo necesita un caballete con bloc de hojas blancas tamafio A 
rotuladores de distintos colores para escribir en el bloc grande, plas 



adherente para pegar las hojas a la pared, regla, i&pices, boligrafos y 
papel para escrihir. 

- el moderador de cada grupo deberi disponer de material especifico para 
realizar su tarea con los participantes: transparencias en blanco, rotulado- 
res de transparencias, hojas infomativas y plantillas para distribuir entre 
10s participates para su cumplimentaci6n; pegatinas redondas para las 
votaciones de 10s participantes; una calculadora para sumar 10s puntos de 
las votaciones. 

10s cextificados de asistencia y agradecimiento por la colaboraci6n, para 
cada participante. 

etiquetas identificativas de 10s pdcipantes con su nombre, para entregar 
a su llegada y que se las puedan colocar en lugar visible durante las 
Jornadas. 

Sobre 10s descansos y comidas de 10s participantes: Hay que tener en cuenta 
que en cada uno de 10s dos dias de Jornadas 10s participates tendrin las 
siguientes intermpciones: 

- un refresco a media maana  

una comida sentados o tipo buffet 

- otro refresco a media tarde 

- una copa de aperitivo al final de la Jornada (~610 el segundo dia) 

Es deseable que estos consumos tengan lugar en salas anexas o pr6ximas 
a aquellas en las que se celehran las Jornadas, con el fin de acortar 10s 
tiempos dedicados a desplazamientos y mantener unidos a1 conjunto de 10s 
participantes. 

Etapa d.- Coordinaci6n de las sesiones de trabajo 
La duraci6n media de 10s seminaries EASW suele ser de 1,5 dias (viernes 

y skbados), serfa deseable sin embargo disponer de 2,5 dias: dos jornadas 
completas y una sesi6n de presentaci6n en un tercer dia (al principio o final). 
Otra foma de hacerlo es distribuyendo el evento en reuniones de 3 horas por 
semana hasta desarrollarlo en un mes. 

El equipo base 
El equipo "brisico" que se encarga de que las Jornadas transcurran satisfac- 

toriamente se compone de un Representante del Ayuntamiento, un Coordinador 
metodol6gico y 4 Moderadores de grupo. Pero ademis es conveniente un pro- 
fesional de 10s medios de comunicacibn. 
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Sesiones de trahajo del primer dia: las sesiones de trabajo previstas son I 

- sesi6n 1 de grupos: de reflexihn y enunciado sobre retos o camh 
fnturos esperados, deseados o temidos en relaci6n a1 medio ambiente d 
la ciudad; refundici6n de objetivos y votacidn de la jerarquia de lo 

- sesidn plenaria A de presentaci6n de las ideas m8s votadas por ca 

- sesi6n 2 de grupos: de puntuacidn de la influencia que puede tener 
Ayuntamiento en impulsar 10s retos o camhios considerados mas i 
portantes para la ciudad. Puntuaci6n de la influencia que las persona 
del propio grupo (como representantes de residentes, instituciones 
departamentos gestores) pueden tener sohre 10s cambios o retos co 
siderados. 

- sesi6n plenaria B de presentaci6n de resultados de la sesi6n 2 con poster 
de apoyo y votaci6n del Escenaxio de consenso. 

Sesiones de trahajo de la segunda Jornada: 

- sesi6n plenaria C de presentaci6n de 10s resultados globales de la Joma 
primera, plan de trahajo y distribuci6n de participates en 10s grup 

- Sesi6n 3 grupos tematicos interdisciplinares: generaci6n de ideas so 
tratamiento o de t i p s  de soluciones tkcnicas que se pueden trahajar 
10s problemas o retos m8s importantes seiialados el &a anterior. i, 
hahrfa que hacer para alcanzar 10s retos o evitar problemas posibles e 
futuro? Anotaci6n de ideas en posters. Votaci6n interna del grupo p 
tuando las ideas mejor consideradas. Generaci6n de ideas sohre quik 
c6mo debe impulsar esos camhios y buscar apoyos para llevarlos a ca 
(anotaci6n de ideas en posters). 

- sesi6n plenaria D: presentaci6n de 10s resultados de la sesidn 
votaci6n conjunta de todos 10s participantes sohre las ideas y prop 
tas de acciones generadas en 10s gmpos. El resultado es un plan 
acci6n consensuado. (Los participantes cumplimentan un cuestion 
de evaluacidn). 

- Sesi6n plenaria E: presentaci6n de 10s resultados de las jornadas a 
public0 amplio y a 10s medias de comunicaci6n. Ruegos y preguntas. 
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Resultados esperados: a efectos de la evaluaci6n de resultados, ha de tenerse 
en cuenta que la reflexi6n y trabajo de las Jornadas EASW gira en torno a los 
problemas, acontecimiento y oportunidades que se van a manifestar en 10s 
pr6ximos 15 a 20 atios, por lo cual, las propuestas resultantes se van a presentar 
en la forma de: 

tendencias a evitar 

tendencias a impulsar 

- acuerdos y colaboraciones a establecer para impulsar las tendencias de- 
seables 

vfas de soluci6n tecnol6gica de mayor aceptacihn social. 

Otro resultado importante en sf mismo es el de contribuir al intercamhio de 
informaci6n y a que aprendan a comunicarse y colaborar entre sf actores dis- 
pares como son 10s tecn6logos, 10s gohernantes, 10s empresarios y los residen- 
tes; que suelen reunirse con poca frecuencia. 

Sesi6n de debate pdblico: A1 final de las Jornadas del Segundo &a se puede 
celebrar una sesi6n abierta en la que se presente a1 p6blico y a 10s medios de 
comunicaci6n una breve sfntesis de las actividades llevadas a cabo en las 
Jornadas y sus resultados. Para el turno de palabra ahierto, en la presidencia de 
la sala se sentarh al menos un representante de cada grupo temAtico, para 
responder a preguntas sobre las propuestas. 

Es conveniente cursar una invitaci6n a participar en esta sesi6n abierta a 10s 
representantes de colectivos interesados que no hayan podido participar en las 
Jornadas y celehrarla a1 final de la tarde. 

Para cursar notas de prensa a medios de comunicaci6n es sahido que lo 
mejor es entregirsela por la maiiana si se pretende que salga en 10s partes 
diarius o, antes de las 5, si se quiere llegar antes del cierre de 10s peri6dicos. 
Nunca excederse de hoja y media, al dar una nota de prensa. 

Etapa e.- Elaboraci6n de infomes de resultados 
Esta etapa de trahajo es en parte opcional. Los linicos res6menes que son 

realmente imprescindihles son la nota de prensa final y la sfntesis de propuestas 
para el organizador, que deben realizarse dentro de la semana siguiente al fin 
de las Jornadas (seminario-talleres). 

Un informe interno completo de actividades desmolladas, resultados y ac- 
ciones propuestas puede estar finalizadu a1 cabo de las tres semanas. 
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A su redacci6n deben contribuir 10s monitores de grupos, a quienes com- 
pete explicar el significado de las propuestas, y el coordinador de las joma- 
das, que informari sobre todo de las sesiones plenarias y las ponencias de 
presentaci6n. El organizador de las jornadas informari sobre 10s participantes 
y eventos informales. 

Opcidn publicaci6n: Si se desea elaborar una publicaci6n de 10s resultados 
hay que considerar que ello requeriri tiempo adicional a1 de la elaboraci6n del 
informe intemo. 

Si se quieren dejar estas opciones abiertas se deberh tomar fotos durante las 
Jornadas, con el fin de poder ilnstrar 10s informes o publicaciones y grabar por 
audio las presentaciones de ideas en las sesiones plenarias. 

Etapa f: Calendario y partidas presupuestarias 
El calendario de unas Jornadas se extiende a lo largo de cinco meses, con 

una carga de trabajo variable. 

Cuadro 21. Calendario EASW: 

Fuente: Manual interno, Pax Mediterrknca. 1996. 

Partidas presupuestarias: Los costes de las Jornadas descienden conside 
rablemente cuando 10s propios organizadores asumen parte de las activida 
des administrativas, de recogida de informaci6n y apoyo que contienen la 
etapas 1,2,3 y 4. Algo similar sucede cuando ya disponen de salas d 
reuni6n equipadas. 

Otros servicios de coste variable son 10s de cafk, cornidas, copas de clausur 
etc. que pueden distribuirse discrecionalmente entre organizadores y parZicipante 
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Las labores en las que la contribucidn de Monitores especializados es nece- 
saris son las siguientes: 

- Adaptaci6n de la metodologia y preparaci6n de las sesiones de trabajo 

- Presentaci6n del m6todo y procedimientos 

- Coordinacidn y moderacidn de las sesiones de las Jornadas (5 personas) 

- Sintesis y anilisis preliminar de resultados. 
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Esta paste del estudio recoge dos Jornadas de planificacidn participativa y 
estratkgica del medioambiente Sevilla celebradas aplicando la metodologfa 
"Escenario Workshop" (EASW). 

Una primera, SEV 97, organizada en junio de 1997 por el Ayuntamiento y 
la Junta de Andalucia, entidades gobernadas en esa fecha por las formaciones 
polfticas del Partido Popular (PP) y del Partido Socialists Obrero Esp&ol 
(PSOE), respectivamente. 

La segunda, SEV 99, organizada en mayo de 1999, dos atios m8s tarde, por 
la formaci6n politica Los Verdes+Izquierda Andaluza (LV+IA) en la vispera de 
las elecciones municipales, y contribuyendo desde la oposicidn a elaborar una 
primera Agenda 21 para la sostenibilidad de Sevilla. 

En ambos casos el objetivu fue reflexionar sobre una Sevilla m& ecoldgica 
y medioambientalmente sostenible y concebir un primer plan de acciones para 
conseguirlo. En 10s dos capftulos que siguen se resumen las jornadas citadas. 
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V. Jornadas participativas convocadas por la 
Administraci6n Local y Regional 

El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucia, por medio de sus 
respectivas Delegaciones de Medio Ambiente y con motivo de la conmemora- 
ci6n del Dia Mundial del Medio Ambiente de 1997, organizaron en Sevilla el 
5 y 6 de Junio, el primer Escenario Workshop andaluz para proyectar 
participativamente el futuro medioambiental de la ciudad. 

Al ser una actividad coincidente con objetivos de la Unidn Europea, el 
evento cont6 con la presencia de representantes de las Direcciones Generales 
de Medio Ambiente (D.G. XU) y de Difusi6n de la Innovaci6n (D.G. XIII) asi 
como de la Federaci6n Mundial de Ciudades Unidas. La C h a r a  de Comercio 
de Sevilla puso a disposicidn sus instalaciones en el Edificio de la Once en la 
Isla de la Cartuja. 

En las sesiones de trabajo participaron un promedio de 35 personas convo- 
cadas por 10s organizadores siguiendo la metodologia EASW, para representar 
10s cuatro gmpos sociales que intervienen en el funcionamiento cotidiano de 
Sevilla, a saber: 

Ciudadanos-Usuarios 

Don Ildefonso Gdmez Covian, Distrito Casco Antiguo; Dofia Juana Linueza, 
Distrito Este; Don JosC Manuel Garcia Ldpez Confederacidn Ecologista y 
Pacifists de Andalucia (CEPAJ; Dofia M" Dolores Moreno Goyanes, Uni6n de 
Consumidores de Sevilla (UCEJ; Doila Lourdes Ontiveros, Distrito Sur; Don 
Jos6 Francisco Ramos Herrasti, Distrito Triana, Don Jos6 Antonio Jimknez, 
FEAA.VK Don Jose Carlos Cutifio Riafio, Asociacidn de consumidores y Usua- 
rios de Sevilla (ACUS); Don Diego Duran Urbaneja, Federacidn Ecologista 
Pacipsta de Sevilla (CEPA); Don Julio Escudero Padilla, Asociacidn de Amas 
de Casa, Consumidores y Usuarios "Hispalis". 

Empresarios-Sector privado 

Don Francisco Aguado, EMASESA; Don Manuel Dominguez Abascal, Zns- 
tituto de Fomento de Andalucia; Dotia Matilde Espina M&quez, Confedera- 
cidn Empresarial Sevillana; Doiia Ma Carmen Florida Femindez, C b a r a  Oji- 
cia1 de Comercio; Don Jesiis Garrido, TUSSAM; Don Salvador Gracia, Sevilla- 
nu de Electricidad; Don Alejandro Rodriguez, LIPASSAM; Don Jos6 Luis 
~ lva rez ,  EGMASA. 
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Politicos-Sector public0 

Don Juan Cabrera Pkrez, CSI-CSIF; Dofia Guadalupe Calzado Luengo, 
CCOO; Don Fermin Vigil, Ayuntamiento de Sevilla, Proteccidn Ambiental; 
Don Antonio Rodriguez, Parques y Jardines; Don Antonio Muiioz Habas, 
UGT; Don Jose Morrel Sastre, Diputacidn Provincial de Sevilla; Don Alfredo 
Bustos Serante, Distrito Nervidn, Ayto. Sevilla; DoAa Modesta Hoyuela, Asun- 
tos Europeos, Ayuntamiento de Sevilla; Delegacidn Medio Ambiente, Junta de 
Andalucia. 

Expertos tecnologos 

Don Francisco Amores, Ayuntamiento de Sevilla, Parques y Jardines; 
Don JosC Carlos Baviano, jefe de Oficina del Area Metropolitans; Don 
Lauren1 Bontoux, Institute Tecnoldgico de Prospectiva de la Comisidn Eu- 
ropea en Sevilla; Don Mariano Briones, Tdcnico del Ayto de Sevilla; Dofia 
Carmen Peliez Mata, Escuela de Organizaci6n Industrial (EOI); Don JosC 
Maria Quintana Gonzilez, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas; 
Don Miguel Ternero, Facultad de Quimica, Universidad de Sevilla; Don 
Fernando TreviAo Rosales, Delegacidn Provincial del Medio Ambiente; Don 
Jos6 Antonio Vega Gonzilez, Delegacidn de Sevilla, Area Tdcnica, Junta de 
Andalucia; Don Enrique Figueroa, Facultad de Biologia, Universidad de 
Sevilla. 

Programa de las Jornadas SEV 97: 

EL MEDIO AMBIENTE URBAN0 DE SEVILLA 

UNA ESTRATEGIA DE FUTURO 

Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucia 
SEVILLA 4 Y 5 DE JUNIO DE 1997. Isla de la Cartuja, Edificio de la ONCE 

Dia 4 de Junin, 1997 

08.30 Entrega de documentacibn a 10s participantes 

08.45 Bienvenida por parte del Delegado Provincial de la Consejeria de Medio 
Ambiente y la Teniente Alcalde, Delegada de Medio Ambiente del Ayun- 
tamiento de Sevilla. 

09.00 Presentaci6n del Programa de Actividades de las Jornadas (Modesta 
Hoyuela, Ayuntamiento de Sevilla) 

09.10 Presentaci6n: "El papel de la Comisi6n Europea en la prornocihn de 
Metodologias de Participaci611, en 10s procesos de lnnovacihn Tecnol6gi- 
ca" (Francisco Fernindez, Comisi6n Europea, DGXIII-D2) 
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09.25 Proyeccidn del video: "Pantas sostenibles de vida urbana para las 
pr6ximas dieadas". 

09.40 Pausa - caf6, refresco 

10.10 Presentaci6n: "El m6todo prospective y la organizacibn del trabajo par- 
ticipativo". La situaci6n medioambiental de Sevilla, Teresa Rojo. 

10.20 Reuniones de grupos sociales, 1' parte: Cambios esperados, deseados y 
temidos para el futuro medioambiental de Sevilla. 

12:20 Pausa en las sesiones de gmpos 

12.45 Reuniones de grupos sociales, ZP parte: Valoraciones de la importancia 
de los cambios y del control o influencia sobre 10s acontecimientos, de las 
Instituciones y de 10s actores sociales. 

14.30 Almuerzo comhn. 

16.00 Presentaciones de los resultados de cada grupo, a cargo de sus moder 
dores y portavoces. Preguntas y comentarios de 10s participantes. 

17.15 Pawa- caf6, refresco. 

17.45 Introducci6n a1 trabajo de los grupos temiticos. Teresa Rojo. 

18.00 Reuniones de grupos temAticos: Generaci6n de ideas y soluciones a 
problemas medioambientales (quC hacer, cbmo y quibn). Anotaci6n en 
posters y puntuaci6n interna de ideas. 

20.15 Colocaci6n de posters de resultados en Sala plenaria. 

20.30 Fin de la primera jomada. 

Dia 5 de Juuio, 1997 

09.00 Presentacidn de 10s resultados de las reuniones de grupo temiticas, a 
cargo de sus moderadores y portavoces. Lectura de las ideas mejor pu 
tuadas par cada grupo. Puntuaci6n general de las ideas y propuestas de 
acciones para mejorar el Medio Ambiente Urbano de Sevilla. 

10.00 Pausa - cafb, refresco. 

10.30 Presentacibn: "Escenarios de futuros posibles para el Medioambiente 
Urbano de Sevilla". (Se realiza uu resumen reducido, anilisis y sintesis de 
la infomaci6n generada en las Jornadas). Intervencioncs y conlentarios de 
los asistentes. Cumplimentacibn de Encuesta de Evaluaci6n de las Jorna 
das, par los participantes. 

11.15 Sesi6n de debate phblico 

Presentaci6n de resumen de las Jornadas; oportunidad, objetivos, con- 
tenido y resultados: Francisco Fernbndez, Comisidn Europea, DG.XII 
0 2 ;  Marcelo Nowerztern, Federacidn Mundial de Ciudades Unidas 
Jaime Rubial, Comisidn Europea, DG.XI-Medio Ambiente; Modesta 
Hoyuela, Ayuntamiento de Sevilla; y Ponente Representante de la Junta 
de Andalucia 
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Ruegos y preguntas de 10s asistentes. 

12.45 Acto de Clausura 

Alcaldesa de Sevilla; Consejero de Medio Ambiente de la Junta; Presiden- 
te de la Chara Oficial de Comercio, Industria y Navegacibn de Sevilla. 

13.30 Copa de despedida 

14.30 Fin de las loruadas 

La duraci6n de las jomadas fue de un dia y medio. El programa de trahajo 
seguido consisti6 en ponencias y video de introduccidn, sesiones de trabajo por 
gmpos sociales, sesiones plenarias de debate y consenso; y sesiones de trabajo 
en tomo a 10s siguientes cuatro temas del medioambiente urhano: el agua, 10s 
residuos sblidos, las zonas verdes y la contaminacibn. 

Los participantes en las Jomadas de Medio Ambiente Urbano de Sevilla, 
reunidos por grupos sociales, aportaron sus reflexiones sohre el futuro 
medioambiental de la ciudad de Sevilla. Luego; reunidos por gmpos temiticos 
aportaron sus propuestas de acciones a llevar a caho. 

Los dos ejes hBsicos en tom0 a 10s cuales se articulaha la reflexidn fueron 
el Q U ~ ~ N  juega el papel activo y el COMO, si con tecnologias medioambientales 
o de impacto lesivo en la calidad de vida. 

A continuacidn se exponen 10s procedimientos de aplicaci6n EASW, 10s 
resultados mis destacados del Escenario Workshop SEV 97, las visiones u 
oportunidades de futuro vislumhradas por 10s distintos gmpos sociales, 10s 
ohjetivos con mayor apoyo, asi como las actuaciones consensuadas para mejo- 
rar el medio amhiente de Sevilla. 

V.1. Las reuniones de grupos sociales 

En este capitulo se sintetizan las reuniones mantenidas por cada gmpo social 
en las Jomadas de 1997: empresarios, ttcnicos-expertos, ciudadanos y politicos. 

Una particularidad de la forma en que se aplic6 la metodologia EASW a este 
caso es que se present6 un diagn6stico previo (vtase capitulo 11) y se vision2 
el videograma aPautas sostenibles de vida urbana para las prdximas dtcadasn 
de la Comisidn Europea. Luego, como es habitual, 10s grupos sociales fueron 
10s que perfilaron sus respectivas visiones de futuros posibles de Sevilla en diez 
aios (horizonte 2010). 

47 El criterio de sostenibdidad re refiere a: Tecnologia de rd@coci6n de tronsporre/comunicoci6n de 
energia. agua, residuos; combinar cosre y viabilidad mercantil en relacidn a ejecucib acrual y o su 
monlenimiento porficturos genemiones. 
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El Escenario comdn se elabord por ordenador, mediante fusidn de las ideas 
que mayor puntuaci6n babian recibido en cada gmpo social, en lugar de votar- 
las en sesidn plenaria. 

Como se puede observar a continuacibn, cada grupo social tiende a poner el 
acento en problemas u objetivos distintos para Sevilla. Si bien termina por 
haber coincidencias en 10s prioridades estratigicas. 

Los Empresarios 

Los empresarios vislumbraron una Sevilla futura donde la Administracidn 
pliblica y las nuevas tecnologfas juegan el papel fundamental; contando con 
unos ciudadanos capaces de asumir 10s costes de la calidad medioambiental. 
Desde su punto de vista la ciudad mejorari constmyendo lo nuevo con criterios 
medioamhieotales y planificando el desarrollo de la ciudad en el marco de su 
hea  metropolitana. 

De la Administraci6n esperan que desempeiie tres funciooes fundamentales: 
planificar 10s recursos y el temtorio con criterios medioambientales; controlar 
el cumplimiento de una normativa medioambiental estricta y concienciar a1 
ciudadano de que el medio ambiente cuesta dinero. 

En la nueva ciudad se pondrian en marcha las nuevas tecnologias 
medioamhientales para adaptar las constmcciones de la ciudad a las condicio- 
nes climiticas, recuperando las tradiciones urbanisticas locales. 

Los empresarios vislumbrarou la tendencia a que se incorporen las energfas 
renovables en la nueva edificacidn y que el metro llegari a constmirse, supe- 
rando las dificultades del impact0 visual y de credibilidad. 

De tal manera que las pautas para lograr que se construya mejor en 10s 
barrios de nueva creacibn sena fomentar la incorporaci6n de innovacioues 
tecnoldgicas en muchos hb i to s  de las actividades econbmicas, fundamental- 
mente en la edificacidn, el urbanism0 y las redes y consumo de energia. 

mente debido a motivos econbmicos @or sn encarecimiento que desanima 



Cuadro 22. Visiones del Grupo de 10s Empresarios 

Politica 
* P a  - La Administraci6n realiza una 
- Mejora de la red de abasteci- 

planificaci6n racional de 10s re- 
miento y de tratamiento de 

cursos. I aguas residuales. 
- Controles del cumplimiento de 

- Aumento de consumo de agua y 
normas medioambientales, cada 

de 10s problemas de depuraci6n 
vez mis estrictos. 

de aguas residuales. 
- Exige mayor pa1ticipaci6n de 

10s ciudadanos en la currespon- 
sahilidad. 

Educaci6n 
Residuos 

- Conciencia del cindadano de - Reducci6n del consumo de en- 
que el medio ambiente cuesta 

vases 
dinero. 

Sector 
priblica 

Tecnalogias 
pesadas 

i, 

Implicacidn 
individual 

Ordenaci6n del territorio 
- Planificar la entrada del irea 

metropolitana en el entorno de 
la ciudad. 

- Adaptar el desanollo de la ciu- 
dad a las condiciones climiti- 
cas y recuperar las tradiciones 
urbanisticas. 

- Realizar la planificaci6n tenien- 
do en cuenta 10s criterios medio- 
amhientales. 

- Implantaci6n del Metro aunque 
va a tener dificultades de im- 
pacto visual y credibilidad. 

Tecuologia Contaminaci6n (Transportes) - Implantaci6n de las energfas re- - Aumento del mido, debido al 
novables en la constmcci6n. 

transporte y al ocio. - Puesta en marcha de nuevas tec- 

1 nologias medioambientales. 



Los Tecnicos Expertos 

Los tecn6logos transmiten la visi6n pesimista-realista de la Sevilla del futu- 
ro. Ellos vislumbran escasos cambios tecnol6gicos y una implicaci6n ciudada- 
na baja en la mejora del medio ambiente. 

Vislumbran que 10s episodios mis deterrninantes del futuro de Sevilla van 
ser el aumento del par0 y de 10s periodos de sequfa, debido a cambios climitico 

En esencia, nos evocan la imagen de una ciudad que se enfrenta pasivamente 
a 10s retos medioambientales del futuro, sin revoluciones o rupturas, a la qu 
en consecuencia 10s cambios le vienen dados. 

Los tbcnicos nos alertan de la tendencia del paro a seguir aumentando, de lo 
problemas de trifico y del nivel de midos en algunas zonas de la ciudad, y d 
aumento persistente del niimero de desplazamientos entre Sevilla y su periferi 
Nos recuerdan tambibn que el perfil de Sevilla continlia en su tendencia actu 
de ciudad de servicios, poco industrializada. 

Vislumbran igualmente, dentro de la inercia en la iniciativa y gesti6n de 1 
servicios piiblicos, que se irin produciendo paulatinas mejoras del medio a 
biente urbano, de poca complejidad tkcnica, hacienda progresos en la gest' 
de residuos, la creaci6n de zonas especiales de ocio, una reducci6n de 
niveles de ruido, una mayor conciencia ciudadana hacia el medio ambiente 
una planificacicin metropolitans del temtorio y del transporte. 

Creen que se elaborari un nuevo documento de planeamiento territorial y 
replanificaci6n y coordinaci6n entre Sevilla y su Area Metropolitana. 
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Cuadro 23. Visiones del Grupo de 10s Ttcnicos-Expenos 

- 

Politics 
- Camhios climiticos y aumento - El paro sigue aumentando. 

de episodios de sequia. 

Educaci6n 
- Se progresa en la gesti6n de - Se increments la conciencia 

ciudadana hacia el medio am- 
biente. 

- Creaci6n de zonas especificas Ordenaci6n del territorio 
- Constitucidn de un sistema de 

transporte metropolitano. 
Contaminacibn (Transportes) 
- Se reducen 10s niveles de mi- - Replanificaci6n y coordina- 

do urbano. ci6n entre Sevilla y su Area 
Metropolitana. 

- Problemas de trhfico en ciertas 
zonas de la ciudad. - Se logra un documento de pla- 

nificaci6n territorial urbano. 

individual 

-. 
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Los Ciudadanos y Usuarios 

Los ciudadanos-usuarios ofrecen una visidn de las mejoras ambientales d 
Sevilla muy pdcipat iva y abierta a la colaboraci6n entre la Administraci6n 
p6blica y las asociaciones ciudadanas. 

Su escenario muestra uua Sevilla futura en la que las mejoras del me 
ambiente se consiguen por la concienciaci6n ciudadana y su colaboraci6n p 
iutroducir tecnologias sencillas en la vida domtstica. 

Se espera que se desarrollen sistemas para la reutilizaci6n del agua resid 
en las viviendas, asi como para riego agrario. 

Los ciudadanos deberin colaborar con el mantenimiento y conservacidn 
las zonas verdes en la reducci6n de 10s residuos sdlidos y en la recogi 
selectiva de basuras. 

La Administraci6n phblica, en colaboracidn con el resto de 10s se 
sociales, deber8 implantar contadores individuales del consumo de agua, 
rar el saneamiento y el tratamiento de las aguas residuales; crear m8s plan 
de reciclaje de residuos; aumentar las zonas verdes y realizar cinturones ver 
potenciar el transporte p6blico (y otros medios como el carril bici, metro 
tren de cercanias) y mejorar la planificaci6n urbanistica en lo relativo a 
zonas de ocio (para hacer que descieuda el mido en el centro de la ciuda 

Para lograr que 10s ciudadanos se impliquen en la mejora del medio ambi 
te, la Administraci6n y 10s sectores sociales se esfuerzan considerablemente 
elevar el nivel de educaci6n del ciudadano, resolver el par0 y aumentar 
participaci6n ciudadana. 

Las visiones de 10s ciudadanos nos muestra una estrategia basada en 
ahorro de recursos naturales, la elevacidn del nivel educativo, del pleno empl 
y de la conciencia medioambiental de 10s ciudadanos; para situar a Sevilla 
la trayectoria de las ciudades competitivas de Occidente. 
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Cuadro 24. Visiones del Grupo de los Ciudadanos 

Agua 
- Reutilizaci6n del agua residual 

en las viviendas y en uso agri- 
cola. 

- Mayor control en el consumo 
de agua (con implantaci6n de 
contadores individuales). 

- Mejora del sistema de sanea- 
miento y tratamiento de la eva- 
cuaci6n y mis plantas de reci- 
claje. 

Residuos 
- Reduccidn, reutilizaci6n y reci- 

clado de 10s residuos s6lidos. 

- Recogida selectiva de basuras. 

Verde 
- Aumento de las zonas verdes y 

de su utilizacidn por parte de 
10s ciudadanos (colaboraci6n en 
el mantenimiento y conscrva- 
ci6n). 

- Realizaci6n de verdadcro5 LIII- 

turones verdes. 

Contaminaci6n (Transportes) 
- Potenciar el transporte p6blico 

(y otros medios coma el canil- 
bici, metro, tren de cercanias). 

Politiea 
- Intervenci6n de la Administra- 

ci6n p6blica y de 10s sectores 
sociales. 

- Resolver el paro; 
- Aumentar la participaci6n ciu- 

dadana. 

Educaci6n 
- Mejora el nivel de educaci6n 

del ciudadano, logrando asi una 
mejora del medio ambiente. 

Ordenaci6n del territorio 
- Mejora de la planificaci6n ur- 

banistica sobre todo en lo rela- 
tivo alas zonas de ocio. Lo cual 
repercute favorablemente en el 
descenso del ruido en el centro 
de la ciudad. 

Sector 
pirblico 

Tecnologias 
pesadas 

Implicaci6n 
individual 



Los Politicos 

Los politicos nos revelan un Escenario en que las Administraciones pSlblicas 
son las que m8s intervienen, adoptaudo el medio ambiente como nna politica 
horizontal entre las distintas Administraciones, y con la introduccidn de algunas 
tecnologias. 

Ven el crecimiento de la ciudad como conjunto metropolitano en el que 
Sevilla se promueve como centro principal de las actividades de todos 10s 
municipios vecinos, con lo que supone de aumento de los traslados diarios de 
poblacidn. 

Es uu modelo de crecimiento de gran metr6poli que 10s mismos politicos 
consideran que tiene limitaciones ambientales cara a1 Futuro como: la insn- 
ficiencia de agua y su pkrdida de calidad; el aumento de la contaminaci6n 
y en especial del dxido de nitrdgeno como resultados del transporte; la 
insuficiencia de zonas verdes y el aumento de residuos con su dificultad 
para tratarlos. 

Ante estos limites, 10s politicos consideran que el papel de la Administra- 
ci6n debe ser cambia el Ambit0 de la planificacidn urbana, trasladando tanto 
10s problemas como las soluciones a1 concept0 de irea metropolitana. Desde 
este h b i t o ,  10s proyectos en vistas son: construir un metro urbano y metro- 
politan~; promover una mayor utilizacidn de las energias renovables para 
disminuir el gasto energktico y 10s niveles de contaminaci6n; potenciar la 
constmcci6n verde y la recogida selectiva de basuras; incentivar el transporte 
colectivo con ideas imaginativas; promover igualmente la educacidn ambien- 
tal y dar mayor participacidn a las organizaciones ciudadanas en la toma de 
decisiones. 
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Cuadro 25. Visiones del Grupo de 10s Politicos 

Agua 
- Agua insuficiente y pCrdida de 

calidad. 

Residuos 
- Incremento de residuos, incre- 

mento de dificultad para tratar- 
10s. 

- Recogida selectiva de residuos. 

Verde 
- Potenciar la constmccidn ver- 

de. 
- Insuficiencia de zonas verdes. 

Contaminacidn (Transportes) 
- Mayor utilizaci6n de euergias 

renovables como ahorro ener- 
gktico y menor contaminaci6n. 

- Incremento de la contaminacidn 
como resultado dei modelo de 
crecimiento de las ciudades. 

- Aumento del dxido de nitroge- 
no de forma peligrosa. 

1 - Construccidn de un Metro ur- 

Politica 
- El Medio Ambiente como una 

politica horizontal entre las Ad- 
ministraciones. 

- Mayor participacidn ciudadana 
y colaboracidn en la toma de 
decisiones. 

- Inceutivacidn del transporte co- 
lectivo, ideas imaginativas. 

Educacidn 
- Educacidn Ambiental, 

Ordenacidn del territorio 
- Cambiar el modelo de planifi- 

caci6n urbana. 
- Traslacidn de los problemas y 

soluciones al concept0 de h e a  
metropolitana. 

I Sector 

Tecnologias 1 
pesadas + COMO 1 

Tecnologias 
Ecol6gicas ! 



Las visiones de 10s politicos muestran una Sevilla que se consolida progre- 
sivamente como un centro de negocios y servicios dentro de un k e a  metropo- 
litana, con pros y contras; ya que aumentan considerablemente los viajes diarios 
desde 10s Municipios vecinos. ~ s t e  desmollo lleva aparejado proyectos de 
grandes infraestructuras viarias, como el Metro urbano metropolitano y un 
deterioro de la contaminacibn. El grAfico adjunto sit6a las visiones de cada 
gmpo social respecto a 10s ejes de quiin y cbmo; mostrando grandes diferen- 
cias, pero con elementos de convergencia como se describe a continuacibn. 

GrXico 16. Posici6n de las visiones de cada grupo social respecto a 10s ejes de jcomo? 
(Innovaci6n tecnol6gica) y de iquien? (lmplicaci6n). 

QUIEN 
Sector 
p6blico Esc. 2 

T6cnicos-expertos 4 * * 
Esc. 4 

Politicos 

COMO 

Tecnologias Tecnologias 
EcoMgicas 4 pesadas 

* * 
Esc. 3 Esc. 1 
Ciudadanos Empresarios 

v 
Implicacibn 
individual 

Fuente: Elaboraci6n propia con 10s resultados de las Jornadas de 
basandonos en el Manual de la Jornadas locales de 
sobre "Pautas sostenibles de vida urbana en ios proximos 
R.Bilderbeek y I.Andersen. Comision Europea, DGXIII-D2.. 
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V.2. Escenario comun para Sevilla 2010 

Las ideas de futuro que cada grupo present6 como las miis relevantes fueron 
presentadas en sesi6n plenaria pero no votadas sino recogidas par el equipo 
ttcnico del Coordinador y 10s Moderadores que procedieron a su agrupacidn en 
conjuntos o "clusters" temiiticos. 

Objetivos prioritarios Sevilla Ecologica 2010 

Se observa que todos 10s grupos sociales han dado importancia a cuatro 
cuestiones que se convierten asi en claves o determinantes del dirimir futuro de 
Sevilla: la ordenaci6n territorial, la gesti6n del rnedioambiente, la educaci6n 
ecol6gica de 10s ciudadanos y la soluci6n tkcnica de la contaminaci6n y el 
transporte. Los objetivos apuntados para cada cuesti6n son: 

- la ordenacidn del territorio urbano y metropolitano (asignaci6n de usu 
del suelo y tipologias edificatorias): Planificar el Area Metropolitana y 
tratar 10s problemas y soluciones desde dichu irmbito. Replanificaci6n y 
coordinaci6u entre Sevilla y su Area Metropolitana. L o p  un documento 
de planificaci6n territorial urbano. Realizar la planificacidn teniendo en 
cuenta 10s criterios ambientales. Mejorar la planificaci6n urban'stica (zo- 
nas de ocio - ruido). Adaptar el desmollo de la ciudad a las condiciones 
climiiticas y recuperar las tradiciones urbanisticas. 

la politica socioecondmica y medioambiental: Controlar el paro. Resol- 
ver el paro. Adoptar el Medio Ambiente como politica horizontal entre 
las Administraciones. Aumentar la inte~enci6n medioambiental por paste 
de la Administraci6n y 10s sectores sociales. Realizar una planificaci6n 
racional de 10s recursos. Exigir el cumplimiento de una normativa medio- 
ambiental miis exigente. 

la educacidn ecoldgica de 10s ciudadanos, (10s valores de la poblaci6n y 
su comportamiento de ahorro ambiental): Aumentar la conciencia medio- 
ambiental ciudadana. Concienciar al ciudadano de que el medio ambiente 
cuesta dinero. Educaci6n Medioamhiental. Exigir una mayor pasticipa- 
ci6n de 10s ciudadanos en la corresponsabilidad. Mejorar el nivel cultural 
del ciudadano con lo que mejoraria el Medio Ambiente (participaci6n 
ciudadana). 

Las soluciones t4cnicas a 10s problemas de contaminacidn y el transpor- 
te. Coutrolar la coutaminaci6n, a travks del modelo de crecimiento de la 
ciudad. Implantar tecnologias no contaminantes en las industrias (gas 



natural; energia solar, etc.). Uso de energias renovables. Incorporar la 
arquitectura bioclimtitica y energia solar. Reducir el nivel de ruido rela- 
tivo a1 transporte y al ocio. Configurar un sistema de transporte metropo- 
l i tan~.  Constmir el metro urbano y metropolitano. Poteucias el transporte 
pliblico y otros (cmil bici, metro, cercanias). Resolver problemas de 
traico urbano en ciertas zonas de la ciudad. 

Tambikn se llev6 a cab0 un antilisis de prioridades, es decir, destacar las 
visiones u objetivos que fueron considerados m b  estratkgicos para el futuro de 
Sevilla y que por lo tanto, nos dan la imagen del Escenario deseable. 

Las prioridades estratkgicas seiialadas por 10s participantes se resumen en 
seis (seglin voto emitido en el seno de sus gmpos respectivos). Por la puntua- 
ci6n recibida presentan el orden que se describe a continuacidn (se ponder6 
se@n el tamaiio del grupo). 

En primer lugar se prioriza un sistema de transporte metropolitano que 
potencie el transporte pfiblico y otros (canil bici, metro, cercanias). 

La segunda prioridad la tieuen las tecnologias medioambientales, en especial 
para la mejora de la red de agua y su tratamiento; en el uso de energias 
renovables y para la reutilizaci6n y reciclado de residuos. 

La tercera prioridad es planificar el Area metropolitana, planteindose que 
muchos problemas se puedes trasladar al concept0 del Area Metropolitana para 
buscarles soluci6n. Entre 10s ejemplos citados se planted el de las zouas verdes 
que son escasas a nivel municipal. 

La reducci6n de 10s niveles de mido provocados por el transporte y el ocio, 
es la cuarta prioridad, lo cud indica que la sensibilidad ante este problema es alta. 

Que se resuelvan 10s problemas de paro es una de las aspiraciones mas 
prioritarias de los participantes, si bien en el recuento de puntuaciones se ha 
colocado en quinto lug= 

Como sexta prioridad destaca el increment0 de la conciencia ciudadana; 
colaboraci6n y participaci6n entre ciudadanos y administraci6n pfiblica. Entre 
10s ejemplos de inter& para esta colaboraci6n se mencion6 el mantenimiento 
conjunto de 10s parques. 

Consideraciones metodologicas 

El proceso de sfntesis de la informaci6n que se lleva a cab0 en unas jomadas 
es importante. En este caso, en total, el nfimero de visiones enunciadas por 10s 
36 participantes fue de cerca de 100, de las cuales alrededor de 28 llegaron 
seleccionados a reuni6n plenaria y entre 7 y 12 finalmente elegidos, 6 como 10s 
mtis determinantes del futuro de Sevilla. 
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Cuadro 26. Objetivos determinantes del futuro medioambiental de Sevilla 

Num. Visi6n u objetivo defutura Puntos 
Orden 

1 Sistema de vansporte metropohtmo. Potenciar el transpate 23 
pGblico y otros (carril bici, meh.0, cercanias). Conseucci6n de 

I metro urbmo y metropolimo. 1 
2 2 

I 
- .  I tratamiento (8); Uso de kergIasr&ovables (7); Rcutilizaci6n y 1 1 I reciclado d e 7 o s . s  I ii 

Planificar el Area Metrapohma. Trasladar 10s problemas y 
soluciones al conce to de Area Metro o l i g a  
Reducci6n niveles de ruido rovocados or el trans a t e  ocio 
Resolver el aro 
Incremento de la conciencia ciudadana; colaboraci6n y 10 

I / participaci6n en mantenimiento deparques y otros. 1 1 
Fuente: Jornadas Sev 97. 

Otra evaluacidn de inter& se refiere a la manera en que distribuyen 10s votos 
10s rniembros de cada gmpo, pudiendo sacar una media de dispersi6n. Esto es, 
cuanto m8s se hayan concentrado lo votos en pocas visiones o se hayan desper- 
digado entre muchas. Cuanto mis alta sea la dispersi6n, menor es el consenso 
intemo del grupo, VCase que en este caso la dispersi6n esta entre 5 y 7 lo cual 
indica un consenso interno elevado. 

A 10s participantes de las sesiones de escenaios se les suele pedir que men- 
cionen el grado de control que creen tener sobre cada uno de 10s cambios que han 
vislumbrado para el futuro. Ese control o influencia se punhia de 0 a 3 puntos. 

VCase por 10s resultados obtenidos, en el cuadro correspondiente, que todos 
10s gmpos consideran que su control es medio-alto sobre 10s carnbios del 
futuro. Los grupos que se autodefinen con mayor poder o influencia sobre 10s 
acontencimientos son 10s residentes y 10s politicos, que se consideran con un 
control cntre bastante y muy alto. 

Cuadro 27. Datos sobrc la pondcrac~iin d ~ .  c. t~nh~,r  \cgijn imporlancia 

GRUPO Ng de No de No total I I camblos Votos ~artlcl~antes de votos 
1 1 I P O ~  1 ' 1 emitidos ( 

ersona 

Pol itlcos 
Empresarlos 182 
Res~dentes 45 22 10 223 
TOTAL 36 

137 
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Cuadro 28. Iudicador de consenso iuterno en el grupo social 

Fuente: Elaborado por Alain Labatut. Informe SEV 97. 

Cuadro 29. Clasificaci6n de 10s Escenarios posibles de Sevilla. Seg6n 10s criterios de 
las ciudades sostenibles del futuro (CE-DGXIIVD2). 

Cuadro 30. Grado de control o influencia de cada grupo sobre 10s cambios vislumbra- 
dos. 

Tecnoiogos 63 % 
Politicos 72 % 
Ernpresarios 70 % 

77 % - 

Fueute: Elaborado por Alaiu Labatut. Informe SEV 97 
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I 

V.3. Talleres tematicos 

Los talleres o gmpos de trabajo temiticos, como se expuso en la parte 
relativa a la metodologia, componen la segunda parte de las Jornadas. En las 
sesiones de trabajo se reunen personas de distintos gmpos sociales a idear 
juntos formas de actuacidn para avanzar hacia el Escenario deseable. 

Los grupos de trabajo temiticos son mixtos, en lo que a actores sociales se 
refiere. Se componen de personas de distintos grupos sociales que se reunen con 
el cometido de concebir y acordar qut actuaciones concretas se pueden llevar a 
cab0 en el tema tratado y quienes se debedan implicar para acometerlas. 

Los temas tratados heron 10s cuatro siguientes: el agua, la energia y conta- 
minacibn, las zonas verdes y los residuos sdlidos urbanos. Cada uno se tratd en 
un gmpo de trabajo especifico compuesto por 7 u 8 personas. 

Veamos a continuacidn para cada gmpo, cuales fueron las ideas generadas 
y aquellas que recibieron mayor apoyo del conjunto de 10s participantes. 

El Agua 

Los participantes del taller sobre el agua hicieron distintas propuestas para 
alcanzar mayor sostenibilidad en el aprovechamiento de este recurso, especial- 
mente delicado en Sevilla. 

La propuesta que obtuvo mayor acuerdo dentro del grupo fne que se debia 
mantener una conciencia ciudadana en el uso del agua, instalando contadores 
iudividuales e informando sistemiticamente para un uso mejor, esto es, dar 

Cuadro 31. Soluciones para aumenlar la sostenibilidad del Agua 

I agua 
-1nstalar contadores mdlv~duales. 

I -Informar para el mejor uso (~deas concretas, 
1 ahorrar, educar y concienciar) 

2 Asegurar capacidad de abastecimiento 1 7 

Aumeutando capacidad de almacenamiento. 
-Conshuir embalse Melonares. 

y optimuar 10s elemeutos de la red de 6 



TERESA ROJO I SEVILLA 2010, METR6POLI ECOLOGICA 

ideas concretas para aho~rar. En definitiva, la principal solucidn acordada para 
el problema del agua es la de educar y concienciar a 10s ciudadanos. 

La segunda propuesta que el gmpo decidi6 fue asegurar la capacidad de 
ahastecimiento de agua en Sevilla construyendo el embalse de Melonares. Y 
en tercer lugas se consider6 necesario renovar y optimizas 10s elementos de la 
red de surninistro a la agricultura mediante tkcnicas de regadio. 

Las siguientes propuestas fueron consideradas menos prioritarias por el 
momento, per0 sobre las quc se dehian emprender experiencias o estudiar en 
profundidad: (a) renovar elementos de control en la red para identiticar d6nde 
se pierde y asi conocer mejor 10s usos concretos; (b) usar la dirsena del 
Gnadalquivir llevando un control y proteccidn del ecosistema; investigando el 
impact0 de 10s usos actuales y con un criterio de mantener 10s usos deportivos; 
(c) reutilizar agua, esto es, investigar posibilidades y limitaciones para reutilizar 
el agua en viviendas y para agricultura. 

Considerando qui6n debe implicarse en estas soluciones, se observa que el 
gmpo atribuye un papel fundamental a1 comportamiento de 10s ciudadanos en 
el ahorro del agua, a las empresas gestoras; a1 sector pfiblico, en lo que a 
nuevas ohras o reparaciones se refiere; y a 10s centros de invcstigaci6n en lo 
relativo a 10s estudios que se han de acometer. 



La Contaminacion 

En el taller de debate sobre las medidas para paliar 10s problemas de la 
contaminacibn, 10s participantes se centraron sobre todo en atajar las principa- 
les causas que han provocado en aumento de la misma en Sevilla: el transporte 
y el mido. Como se vio en el diagnbstico medioambiental de Sevilla 1995, las 
quejas de 10s ciudadanos se refieren principalmente a estos dos aspectos. Del 
mido se acusa a la circulacibn de vehiculos a motor y a1 ocio; b t e  sobre todo 
en horario noctumo de fin de semana (y especialmente en el casco antiguo). 

De entre las soluciones debatidas para el transporte, la propuesta que obtuvo 
mayor acuerdo dentro del grupo fue que para reducir la contaminacibn atmos- 
f6rica se debia poner en marcba un medio de transporte colectivo poco conta- 
minante. El metro, combinado con sistemas de trenes o tranvias en superficie, 
fue lo que principalmente consideraron como transporte colectivo poco conta- 
minante para Sevilla. Tambikn se acordb, aunque con meuor prioridad, que se 
limitase el acceso en coche a1 caso antiguo. 

En cuanto a las principales soluciones para la contaminacihn por el mido, 
concretamente se acordaron dos cosas: que se aplique la ordenanza municipal 
nueva con mayor firmeza de lo que se viene haciendo, y que se creen zonas 
especiales para las actividades de ocio noctumo. 

Este grupo, como se puede ver, recomendb que las soluciones deberian ser 
acometidas por el propio Ayuntamiento, lo cual significa que atribuye la 
mixima respousabilidad en la ejecucibn de estos proyectos a1 sector pfiblico. 

Cuadro 32. Propuestas para reducir la contaminacihn 

No 1 SOLUCIONES PROPUESTAS 1 VOTOS 
1 1 Poner en marcha un med~o de trans~orte 1 14 

1 sabre ruidos urbanos. 1 
3 Creacidn de zonas especiales para actividades 6 

d: ocio nocturno (copas). - 

Las Zonas Verdes 

El problema de las zonas verdes fue objeto de un taller especifico en las 
Jomadas de mejyra del medioambiente de Sevilla, a sabiendas que la ciudad es 
deficitaria en m de zona verde por habitante y que se deterioran, a pesar de 
estar valladas y que el Ayuntamiento gasta en mantenerlas. 

La primera solucibn acordada para la mejora de las zonas verdes fue que 
se regularizase su uso mediante una ordenanza cuyo cumplimiento sea exi- 



gido por el Ayuntamiento. Esta ordenanza dcbe establecer de manera espe- 
cifica normas sobre 10s vidrios rotos, las motos, 10s perros y el ocio en las 
zonas verdes. 

Una segunda actuacidn acordada se refiere a nna planificaci6n global de 10s 
espacios verdes en el Area Metropolitana, que especifique 10s elementos pro- 
vinciales, municipales y locales (de barrio) en cumplimiento de la Ley de 
Ordenaci6n del Temtorio de nuestro pais. Para llevar a cab0 esta actuacidn se 
propone crear una comisi6n de seguimiento y coordinaci6n. 

La tercera soluci6n acordada para aumentar la sostenibilidad de Sevilla en 
este imbito se refiere a las especies y las formaciones vegetales. Los partici- 
pantes del taller estuvieron de acuerdo en que habia que seleccionar especies 
y formaciones vegetales adecuadas, en el sentido de que sean mis econbrnicas, 
ficiles de adaptar a1 micro-clima local y que representen la biodiversidad de 
nuestra Regi6n. 

La cuarta solucidn acordada es que se desarrolle el Plan Genera1 de Orde- 
nacidn vigente en cuanto a zonas verdes previstas y que se realicen nuevas 
incorporaciones de zonas verdes en el nuevo plan, concretamente las siguientes: 
Carreteras perimetrdes, ampliaci6n de Miraflores, ampliacidn del Alamillo, 
Parque Norte, Parque Poligono Aeropuerto, Parque Sur Guadaira-Bermejales y 
Charco la Pava. 

Otras propuestas de inter&, que tuvieron meuor consenso de momento pero 
cuyo estudio se recomienda, se refieren a cuestiones tales como: (a) la orde- 
nanza urban'stica de cdles que permita la incorporacidn de arbolado; (b) la 
incorporaci6n de pequeiios parques sostenidos por sus propietarios o por 10s 
vecinos (lo que podria lograrse articulando normas que pennitan la gesti6n, 
tales como compensaciones fiscales para 10s conservacionistas). 

Los Residuos Solidos Urbanos (RSU) 

El problema de 10s residuos s6lidos urbanos fue tambi6n objeto de un taller 
especifico ya que, coma se vio en el diagndstico medioambiental de Sevilla, las 
basuras han estado aumentando en 10s iiltimos aiios. 

La generaci6n de ideas de soluci6n fue abundante. La actnaci6n que mayor 
acuerdo alcanz6 entre 10s participantes del taller consiste en fomentar la selec- 
ci6n de 10s residuos en origen, concienciando y dando informacidn desde la 
escuela, y con campaiias en las asociaciones culturales, aprovechando que cons- 
tituyen una red coordinada. 

La segunda actuaci6n consiste en instalar puntos limpios suficientes por 
parte del Ayuntamiento. El punto limpio es un lugar a1 que se llevan residuos 
especiales, como puede ser el aceite usado, 10s tubos fluorescentes, etc. 
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Cuadro 33. Propuestas para mejorar los espacios verdes 

N" ~PROPUESTA I VOTOS 
1 I Regularizaci6n de usos de  zonas verdes. 11 

Vidrios rotos, motos, perros, ocio. 
-Dehe existir unas ordenanza y exigencia de su 
cumplimiento a1 Ayuntamiento 

2 Comisi6n de seguimiento. 
-Redacci6n de un plan global en el Brea metropolitans. 
- Elementos provinciales 
- Elementos municipales 
- Elemenlos locales 
-Desarrollo de la Ley de Ordenaci6n del Territorio. 
-Coordinaci6n 

3 Plantacihn de especies idoneas y formaciones vegetales 
adecuadas. 
Seleccionar especies a plantar: 
- MBs econ6micas 
- Mas ficiles de adaptar. 

I - Asiento de biodivemidad. 
4 I PGOU, incorporaciones y desarrollo. 1 7 

1 I -Carreteras oerimetrales. amoliaci6n de Miraflores. 1 I 

1 1 Aeropuerto, Parque Sur Guaddira-Bermejales, Charco la ' 1  I ampliaci6n del Alamillo, Parq& Norte, Parque Poligono 

Fuente: Jornadas EASW, Sevilla. 1997. 

Cuadro 34. Propuestas sostenibles para 10s residuos s6lidos urbanos 

N" 1 ACTUACIONES PROPUESTAS VOTOS 
1 1 Concienciar v dar informaci6n oara fomentar 1 6 

I I la selecci6n en origen, desde la escuela a 
campaiias aprovechando la red de asociaciones 
culturales. 

2 Instdlaci6n de puntos limpios RTP por el 5 
Ayuntamiento. 

3 Incineracihn de RSU controlada. Desuu,uCs de 5 

vez, concienciar y realizar un trabajo de 
terreno sobre la necesidad de controles y 

Fuente: Jomadas EASW, Sevilla. 1997 
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En el debate 10s participantes se decantaron por permitir la incineracidn 
controlada de aquellos restos que quedasen despugs de reutilizar y seleccionar 
10s residuos. 

Otra actuaci6n acordada se refiere a1 refuerzo del control de calidad en las 
empresas para que generen menos residuos, concretamente sensibilizando a 10s 
trahajadores e introdnciendo 10s sistemas de certificaci6n que recomienda la 
Comisidn Europea (Nomas ISO). 

Otras propuesta que se aprob6, con caricter de cuestiones a estudiar c6mo 
Ilevarlas a cabo, fue disminuir el consumo de plbticos, latas y handejas de 
alimentacibn. Esto es, introducir alguna normativa de embalajes. 

Por las actuaciones que presentaron 10s participantes del taller de residuos 
se puede entender que atribuyen a una variedad de actores sociales la respon- 
sahilidad de implicarse en las soluciones. Por una pa te  consideran que son 10s 
ciudadanos 10s primeros que dehen contribuir a la selecci6n en origen, tamhikn 
consideran que 10s entes p13hlicos como el Aynntamiento deben montar puntos 
limpios e incineraci6n controlada. Las empresas son un actor qne debe impli- 
carse controlando 10s residuos y formando a sus trabajadores. 

V.4. Actuaciones acordaddas: Plan de accion 

Para finalizar, se les pide a1 conjunto de 10s participantes que expongan sus 
ideas nnos grnpos a otros y que voten 10s mejores proyectos de 10s distintos 
gmpos, except0 10s del suyo propio. Del tal manera que las ideas se pneden 
ordenar de la que ohtiene m8s a la qne obtiene menos adeptos en la reuni6n. 

En sesi6n plenaria cada taller temitico present6 sus conclusioues al con- 
junto de 10s participantes en las Jornadas, con la ayuda de posters en la pared. 
Tras 10s comentarios pertinentes 10s participantes procedieron a votar las 
acciones de otro grupos diferentes a1 suyo, qne les parecieron mis  apropiadas 
o viahles en consonancia con los objetivos. De esta manera se alcanz6 el 
acuerdo sohre las cinco actuaciones de mayor inter& estratkgico en este 
momento (a80 1997). 

El plan de acciones inmediatas, para mejorar la calidad de vida de Sevilla, 
se compone de las propuestas mejor consideradasy prioriza en primer lugar la 
puesta en marcha de un transporte colectivo poco contaminante (metro I 
trenes de cercanias I tranvias); seguido de la reglamentacidn controlada del 
uso de las zonas verdes, la aplicaci6n firme de la ordenanza de ruidos y 
vihraciones; fomentar la selecci6n de residuos en origen mediante campaiias 
de concienciaci6n e informaci6n; y la instalaci6n de puntos limpios por parte 
del Ayuntamiento. 



Fuente: Jomadas EASW, Sevilla. 1997. 

Habiendo sintetizado ya ias jomadas celebradas en 1997, a continuaci6n se 
sintetizan las jornadas celebradas en 1999 con participantes del circnlo politico 
del partido entonces en la oposici6n: Los Verdes, que junto con Izquierda 
Andaluza presentaban una candidatura a la elecci6n de concejales del Gobiemo 
Municipal de Sevilla. 
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VI. Jornadas participativas convocadas por la 
oposici6n (LV + IZ) 

El gmpo politico formado por Los Verdes + Izquierda Andaluza como gmpo 
que presentaba una oferta de gobierno a1 Ayuntamiento de Sevilla, organiz6 en 
Mayo de 1999 unas jomadas participativas con el objetivo de establecer 
Agenda 21 pxa la ciudad de Sevilla, reflexionado con el borizonte del aiio 2 

Las Jornadas se celebraron entre el 17 y el 27 de Mayo de 1999. Se aplicd 
el mCtodo de participacidn de Jornadas de Escenarios EASW; celebrsindose dos 
series de renniones: unas de constrnccicin de escenarios y otras de elaboraci6n 
del plan de actuaciones Agenda 21. POI razones de disponibilidad de tiempo de 
10s participantes, las reuniones estuvieron repartidas a lo largo de cinco dias y 
tuvieron una participaci6n media diaria de 30 personas. 

"Agenda Local 21 
Se denomina Agenda Local 21 a uu programa que se elabora para el desa- 

rrollo sostenible a nivel local. Se vienen elaborando Agendas 21 en diversas 
ciudades y pueblos del planeta y a un ritmo creciente desde 1992, aiio en que, 
con motivo de la Conferencia de Naciones Unidas en Ri'o, expertos, represen- 
tantes de asociaciones y politicos procedentes de un sin fin de paises suscribie- 
ron nna Agenda de 21 criterios a seguir para un desarrollo global reconciliado 
con el medioambiente. 

Los principios por 10s que se debe regir el desarrollo, acordados en Rio, 
fueron la sostenibilidad y la precaucidn para evitar destmcci6n de recursos e 
impactos indeseables. Y entre las condiciones seiialadas para la elaboracidn de 
una Agenda 21 se recomiendan tres fundamentales: 

- que los proyectos se conciban desde nna perspectiva o enfoque integral; 
esto es considerando el aspect0 medioambiental en la plauificaci6n y 
gesti6n de 10s proyectos. 

- que se implique a 10s ciudadanos o gmpos sociales, esto es, que se de a 
la cindadania infomacicin relevante y se les permita participar en la toma 
de decisiones y su aplicaci6n prbctica. 

- a desarrollar 10s proyectos mediante formas de cooperacicin horizontal y 
descentralizada; como criteria de transferencia de conocimientos. 



La razdn de elaborar participativamente ias Agendas 21 del desarrollo 
sostenible resulta una conveniencia realista ante el hecho de que una plani- 
ficaci6n que no implique la perspectiva del tejido social esta abocada a1 
fracaso por falta de colaboraci6n en su ejecuci6n. Tambien porque la 
participacidn, desde 10s distintos imbitos sociales (ciudadanos, empresa- 
rios, ttcnicos y politicos) posibilita generar informacidn sobre las propues- 
tas mis viables, social y ttcnicamente, para ahorrar recursos y mantener la 
calidad de vida. 

Lista de participantes 
La lista de participantes en las Jomadas se relacionan a continuacidn, clasi- 

ficados par gmpos sociales. 

Ciudadanos-Usuarios 

BERNAL ROMERO Manuel, Profesor tCcnico y realizador, Realizacidn 
videogramas; DIEZ DE LA CORTINA Fernando, Profesor ESO, Centro Be 
enseiianza; GENTIL MORENO Yolanda, Fisioterapeuta, Diversos centros de 
cultura fisica; MART~NEZ RIVAS Antonio, Delineate; MORA GARC~A 
Pablo Jesiis, Taller de pintura; MORENO TUDELA Milagros, Terapeuta; 
PEDEMONTE MORILLA Leonor, Telefonista; RODERO CEPERO Francis- 
co JosC, Profesor de Artes Plhticas, Centro de enseiianza, Artista plistico; 
RODR~GUEZ GASCH Antonio, Fontanero, Pensionista; RODR~GUEZ Pepi- 
ta, Maestra, Colegio de Enseiianza Primaria; SANCHEZ , Isabel. 

Empresarios 

DE LA OLIVA AGULL Maria, Gerente de empresa, "Maspapeles"; 
FERNANDEZ ESPEJO Juan Manuel, Jurista, Asesoria Juridica en 
Medioambiente; LOPEZ P E ~ A  Manuel, Director Sociedad para el desarrollo 
de la Vega SODEVEGA S.A.; PALOMINO SIERRA Africa, Tecnico de la 
Administracidn, Consejen'a de Agricultura y Pesca; PAVON Angeles, Geren- 
te comercial, Empresa " Angeles Pav6nn; PUENTE ASUERO Ra61, Coordi- 
nador Parque Miaflores Asociacidn; RUIZ HERNANDEZ Valeriano, Di- 
rector de centro de investigacidn, CENTER- Energias renovables; SAN 
MARTIN FERNANDEZ Alicia Directors- Gerente, "Las Moradas", artesada; 
VAZQUEZ Manolo, M6sic0, Promotor / Informitico; Grupo: Silvio y sus 
Diplomiticos I Junta And. 



Politicos 

CRESPO Rafael, Productor Artistico, Coordinador Provincial de 10s Verdes; 
CUETOS MENENDEZ Alejandro, AEDENAT (Ecologistas en acci6n); GIL 
MEDINA Antonio, Gestor ONG; ITACA, Amigos de la Tierra; HORNILLO 
PULIDO Luis, Comercial, Los Verdes; HOYAS Jaime EnseAante; Centro de 
Eoseiianza Poblica, ONG: Movto. Paz; MARQUES Ricardo, Concejal y Profe- 
sor de Universidad, Ayuntamiento de Sevilla, Los VerdesNniv. Sevilla; SECO 
Laureano; Coordinacibn, Los Verdes- Sevilla. 

Tecnicos 

MORALES ALCALA J o d  Arquitecto, Estudio Ulia (energias renovables); 
AGUILERA SUAREZ Edelmiro, Tkcnico de la Administraci6n,Consejeria de 
Juventud, Junta de Andalucia; AGUIRRE BELLVER Jose Maria, Licenciado 
en Fisica; ANDRES F E R N ~ D E Z  Menti, Catedritica de Franc&, Instituto de 
Ensefianza, Prof. Yoga Ateneo Verde; DURAN FREIRES Concha, Mkdica 
Epidemibloga, Osuna; GIANSANTE Consuelo, Investigaci6n Dpto. Geografia, 
Univ. de Sevilla, CEPA (Ecologistas en accibn); GOMEZ MUROZ, Miguel 
Angel, Bombero, Ayuntamiento; MORENO CAN0 Asuncion, Profesora de 
Instituto, Centro de enseitanza, Sindicato y Asociaci6n Ecologists; MOTOS 
GUIRADO Isabel Marla, Abogada, Despacho de abogados AGESA; ORDORO 
RODR~GUEZ Carlos Javier Administracibn, Universidad; PEREZ 
CACERES Juan Antonio, Mkdico S.A.S.; PLATER0 Luis Miguel, Tkcnico de 
la administracibn, Consejeria de Agricultura. 

Programa de las Jornadas SEV99 

En este caso de aplicacibn de la metodologia EASW no se consider6 nece- 
sario hacer una presentaci6n de 10s problemas de Sevilla porque era period0 de 
elecciones municipales y la fonnaci6n politica Los Verdes + Izquierda Anda- 
luza, que presentaban por primera vez una candidatura juntos, tenia elaborado 
ya un programa qne servia de referente. 

A1 ser el Programa de 10s verdes un documento de gran extensibn, las 
Jornadas Participativas eran tambiCn una ocasibn para focalizar m6s 10s obje- 
tivos y priorizar las actuaciones; con el aporte de un debate socialmente 
interactivo (en este sentido orient6 el concejal Marques el motivo de las Jor- 
nadas). 

Otra particularidad de este Escenario Workshop es la celebracidn de cada 
sesi6n en un dia diferente. Hicieron falta cinco dias: en tres semanas a un ritmo 
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de mi6rcoles; miircoles-jueves y mikrcoles-jueves. En total, el tiempo dedicado 
a 10s debates por grupos sociales, y preparaci6n de sus conclusiones fue de 
cerca de  dos horas cada dfa, entre 9 y 11 de la noche. Este tipo de programa 
implica que se producen variaciones en la composici6n de 10s grupos. 

A continuaci6n se incluye el programa de las Jornadas. 

JORNADAS PARTICIPATIVAS Y DE ESCENARIOS. 
EL FUTURO DE SEVILLA, Agenda Local 21 
Organizan: Los Verdes + Izquierda Andaluza 

Sevilla 13,19,20, 26 y 27 de Maya 1999 
Ateneo Verde, Calle Calatrava, Sevilla. 

Dia 13 d e  Mayo, 1999 
21.00 Entrega de documentaci6n a 10s participantes 

Bienvenida a cargo de la Secretaria del Ateneo Verde. 
Presentaci6n a cargo de Ricardo Marquks, candidato al gobierno municipal 
del grupo politico de 10s Verdes. Introduce el prop6sito de las Jornadas. 
Presentaci6n sobre la metodologfa EASW y lo que se espera de 10s par- 
t icipant~~ 
Comentarios de 10s participantes. 

21.40 Pausa - refresco 

22.00 Reuniones de grupos sociales, 1" parte: Cambios esperados, deseados y 
temidos de Sevilla hacia el a~Io 2025. 
Gmpo A: Politicos 
Gmpo B: Ciudadanos 
Grupo C: Empresarios 
Gmpo D: TCcnicos-Expertos 

23.00 Balance de trabajos y presentacidn de la prdxima jornada 

Dia 19 de Mayo de 1999 

21.00 Entrega de documentaci6n a 10s participantes y material a 10s moderadores. 

21.15 Reuniones de grupos sociales, 2" parte: Valoraciones de la importancia 
de 10s cambios y elaboraci6n de posters 
Grupo A: Politicos 
Grupo B: Ciodadanos 
Grupo C: Empresas 
Gmpo D: TCcnicos-Expertos 

22.00 Colocaci6n de 10s posters en las paredes de la sala plenaria 

22.10 Pausa-refresco 

22.20 Presentaciones de 10s resultados de cada grupo, a cargo de sus portavo- 
ces. Preguntas y comentarios de 10s participantes 



Votaci6n de visiones y recuento de votos. Sintesis de las visiones del 
Escenario-objetivo de consenso. Fin de la segunda jornada 

Dia 20 de Mayo de 1999 

Resumen de sesiones anteriores e Introdnccidn a1 trabajo de 10s grupos 
temiticos . Comentarios 

Reuniones de grnpos temhticos: Generaci6n de ideas de acciones (qn6 
hacer, c6mo y qui6n) para hacer frente a 10s retos. 
Gmpo A: Participacibn ciudadana y administracidn municipal 
Gmpo B: Urbanismo, transporte y recnrsos medioambientales 
Grupo C: Economia, comercio y empleo 
Grupo D: Vivienda, familia (juventud 1 mujer) y sociedad. 

Pausa-refresco 

Composici6n de posters, collage con 10s textos, esquemas y dibujos. 
(Mapas). Ideas de acciones con el quitn y el c6mo. 

Votaci6n de las ideas dentro del grupo. Fin de la sesi6n 

Dia 26 de Mayo de 1999 

Reelaboraci6n de 10s posters de cada gmpo temitico con las ideas selec- 
cionadas y colocaci6n de 10s mismos en la Sala plenaria. 
Grupo A: Participaci6n cindadana y administracidn municipal 
Gmpo B: Urbanismo, transporte y recursos medioambientales 
Gmpo C: Economia, comercio y empleo 
Grupo D: Vivienda, familia (juventud I mujer) y sociedad. 

Pausa-refresco 

Presentacion pdblica de propuestas y puntuaci6n de las mejores 5. Comen- 
tarios y recapitulaci6n. Fin de la tercera jornada. 

Dia 27 de Mayo de 1999 

Presentacidu introductoria: Ejemplos de buenas pricticas en desmollo 
sostenible y conclnsiones de las jornadas. 
- Manuel L6pez Peiia , Director Sociedad para el desarrollo de la Vega 
SODEVEGA S.A.: Proyectos de ahorro energCtico y de creaci6n de un 
Lelecentro. 
- Presentaci6n sobre el desarrollo del Parqne de Miraflores como proyecto 
ecol6gico. 
- Resumen de las Jornadas; oportunidad, objetivos, contenido y resultados. 
- Objetivos y estlategias para Sevilla, horironte 2025; Agenda Local 21. 

Debate pubLo  
Intervenciones de 10s participantes. Evaluaci6n y comentarios de 10s resul- 
tados de las Jornadas 

Clausura 



€ S C E N A R I O S  DE S E V I L L A  2010 Y P L A N E S  D E  A C C l d N  C O N S E N S U A O O S  I TERCERA PARTE 

V1.2. LAS REUNIONES POR GRUPOS SOCIALES 

A continuaci6n se presentan 10s resultados de las reuniones celehradas por 
gmpos sociales a lo largo de las dos primeras tardes de trahajo. Cada gmpo 
aporta una visidn distinta del futuro de Sevilla, que se relaciona con su expe- 
riencia personal y profesional. Las visiones comunes van surgiendo de manera 
independiente en cada reuni6n de gmpo y terminan en nn consenso sobre las 
cuestiones estratggicas. 

Los Ciudadanos-Usuarios 

El grupo de 10s ciudadanos destaca como principal aspiracidn hacia el futuro 
que mejore el reparto del empleo y la riqueza y disminuyan las desigualdades 
lo cual consideran ligado a la necesidad de que crezca la participaci6n e iu- 
fluencia de 10s ciudadanos (tercera prioridad). 

Cuadro 36. Lista de visiones generadas por el grupo CIUDADANO, por 
orden de importancia: 

Gmpo Ciudadanos: cuestiones m8s determinantes del futuro de Sevilla votos 

* Mejor reparto del empleo y la riqueza y menores desigualdades 10 

e La agricultura ecol6gica y mejor alimentaci6n 8 . Una ciudad con mayor participaci6n ciudadana y con mayor 
influencia de 10s ciudadanos 6 . Una ciudad verde con bicicletas y transporte pliblico 6 
La escasez de agua 6 . Mucha marginalidad, gentes sin techo y problemas de desarraigo 5 

Como segunda cuestidn en importancia aspiran d aumento de la agricultura 
ecol6gica y de una alimentaci6n de mayor calidad. (Experiencias de agricultura 
ecol6gica ya empieza a haber en Serilla como es el caso de los hnertos orgi- 
nicos en el Paraue de Miraflores). 

La tercera prioridad es la participa- 
cidn ciudadana, es decir, qne los 
ciudadadnos tengan mayor influencia. 

La cuarta prioridad mas vdorada en- 
tre sus aspiraciones es la de una ciudad 
verde con hicicletas y transporte pfihli- 
co; y en quinto lugar seiialan su temor a 
qne escasee de agua. 



Los Ernpresarios 

El grupo de 10s empresarios vislumbra como problema mas determinante que 
esta aumentando la segregaci6n de la  poblacidn y la estratificaci6n social (ri- 
queza poco compartida, gente muy informada y otra muy poco, etc ... ). 

Cnadro 37. Lista de visiones generales por el grupo EMPRESARIOS, por orden de 
importancia: 

Gmpo Empresarios: cuestiones m8s determinates del futuro de Sevilla votos - Mayor segregaci6n de la poblaci6n. esbatificacidn social 
( riqueza poco compartida, gente informada y 0h.a no, etc ... ) 7 

Concienciaci6n de las responsabilidades de uno mismo contra la maipn- 
laci6n sociaUinfomativa/genttica que sigue solo 10s intereses 7 

e Llegar a la sostenibilidad con criterios bioclimaticos, energia 
solar y viviendas 6 
Tendencia a deslocalizaci6n de actividades econ6micas hacia las 
ciudades medias del entomo de Sevilla 5 
Crecimiento canceroso de la ciudad sin planificaci6n de ciudad 5 
Aprovechamiento del potencial de 10s recursos humanos, 
culturales y ambientales de la ciudad 4 
Desarrollo de la vocaci6n propia (autoempleo, creatividad, etc ... ) 4 

Una segunda cuesti6n en importancia a la que aspiran 10s empresarios es que 
aumente la concienciaci6n de  las responsabilidades de los ciudadanos contra la  
manipulaci6n social, informativa (y genktica) que sigue s610 10s intereses. 

En tercer lugar vislumbran la oportunidad de llegar a la sostenibilidad con 
criterios bioclim6ticos y energia solar, sobre todo en las viviendas. 

En cuarto l u g a  sefialan como punto dt5bil de la ciudad el proceso de 
deslocalizaci6n de  actividades hacia las ciudades medias fuera de  Sevilla. 
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Los Tecnicos-Expertos 

El grupo de  10s tCcnicos-expertos vislumbra como principal problema la 
tendencia a convertirse en una ciudad escaparate, con poca capacidad para 
crear empleo, lo cual desestabiliza socialmente la ciudad. 

En segundo lugar se apunta la o p o r t u ~ d a d  de que el transporte p6blico 
mejore en eficacia y limpieza con lo que el coche perderia presencia fisica y 
mejorm'a la contaminacidn atmosfCrica y ac6stica. 

Cuadro 38. Lista de visiones generadas por el grupo T~?CNICOS-EXPERTOS 
Grupo Tecnicos-Expertos: cuestiones mks determinantes del votos 

futuro de Sevilla 
La ciudad tiende a convertirse en una ciudad escaparate, con poca capacidad 
de crear empleo, lo que traerk consigo un aumento del paro, increment0 de 
la diferencia entre 10s actores sociales y desestabilizacidn social 7 
El coche perderi poder, mejorark el hansporte pfiblico en cuanto a 
su eficacia y limpieza (menor contaminacidn atmosf6rica y acfistica) 7 . Fomentar el concepto de ciudadania, aumentando la participaci6n en la ges- 
ti6n municipal, en 10s barrios y las calles, descenhalizando y potenciando 10s 
distritos y creando instrumentos de potenciaci6n ciudadana 5 . Deberian acabarse 10s problemas derivados de la sequias mediante 
una gestidn de 10s recursos conjunta entre ticnicos y ciudadanos 5 
Atajar el problema de La "movida" juvenil ofreciendo alternativas de ocio como 
la creaci6n de zonas deportivas y platafonnas ciudadanas en 10s barrios 4 
Burocracia a1 servicio del ciudadano 4 

En tercer lugar ven la necesidad de  fomentar el concepto de  ciudadania, 
aumentando la  participacidn en la gestidn municipal asi como descentralizando 
y potenciando 10s distritos. 

En cuarto lugar, 10s tCcnicos seiialan la oportunidad de que ante el problema 
de la sequia, la gesti6n del agua se realice conjuntamente entre tCcnicos y 
ciudadanos. 
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Los Politicos 

El gmpo de  10s politicos vislumbra principalmente cuatro oportunidades 
para Sevilla, la primera de  las cuales es que se difundan las nuevas tecnologias 
de  transporte, culturales, comunicaciones y educativas. Esto significa aspirar a 
que se lleve a cab0 una modemizaci6n tecnol6gica del conjunto de la ciudad, 
que alcance a un gran nlimero de ciudadanos. 

En segundo lugar destacan la importancia de que se Cree el &ea metropolitana 
como figura politica y juridica; como nuevo Ambito de reflexi6n sobre el futuro. 

Cuadro 39. Lista de visiones generadas por el p p o  POLITICOS 
Grupo Politicos: visiones mis determinantes del futuro de Sevilla. votos 

* Nuevas tecnologias de transporte, culturales, comunicaciones, 
educativas 12 . Creaci6n del " irea metropolitana" como figura politica y juridica 10 . La economia se centra no s61o en el turismo, sino tambiCn en la 
reconversi6n ecol6gica de la ciudad 9 
Administraci6n mis participativa y accesible a1 ciudadano 8 
Aumento de trenes de cercanias 8 . Un transporte pGblico eficaz y caniles-bici provocaran la 
disminuci6n de trifico 7 . Habri una urbanizaci6n sin urbanismo progresivo con colmataci6n 
de espacios interurbanos. Uni6n de los distintos nficleos urbanos, 
no politica pero si territorial 6 . Atenci6n a lo social: espacios de encuentro y participaci6n social 
(familias mono, debate, ONG ) 6 

En tercer orden de objetivos importantes sitlian que la econom'a se centre, 
no s61o en el turismo, sino tambiCn en la reconversidn ecol6gica de  la ciudad. 
En este sentido e s t h  vislumbrando que la  ecologia I el mcdioambiente es una 
industria o actividad en s i  con un alto potencial de creaci6u de  empleo. 

Por 6ltim0, un objetivo adicional de  la Agenda 21 para Sevilla, que fne 
respaldado por la mayoria del gmpo, es que la Administraci6n Pliblica sea m b  
participativa y accesible a1 ciudadano. 



V.1.2. Escenario de consenso para Sevilla 2025 

Las visiones elaboradas por 10s distintos grupos heron compiladas en posters y 
presentadas a1 resto de 10s participantes en el transcurso de una reunidn plenaria. 

El protocolo de esta sesi6n plenaria de trabajo empieza por una presentaci6n 
de las visiones del gmpo que se realiza entre 10s distintos rniembros del rnismo 
y apoyindose en 10s posters; y viene seguida por un tumo de debate. La sesi6n 
finaliza cuando 10s participantes eligen (mediate voto) las visiones u objetivos 
m8s determinantes para la mejora de la calidad de vida sostenible en Sevilla 
para 10s pr6ximos af~os. 

Objetivos estratCgicos consensuados para Sevilla 2025 

El cuadro adjunto presenta el resultado de la sesi6n plenaria celebrada en las 
Jomadas de Sevilla en 1999, con el Escenario de consenso compuesto de 10s 
cuatro objetivos considerados mis fundamentales. 

El Escenario deseable de Sevilla 2025 es el de una urbe oue desarrolla la 
sostenibilidad introduciendo criterios bioclimiticos y energias alternativas en la 
construccidn; con una Administraci6n participativa y accesible a1 ciudadano; 
que gestiona 10s recursos como el agua en colaboracidn entre tkcnicos y veci- 
nos; una ciudad auto-sostenible, con participaci6n y responsabilidad ciudadana 
y mejora de las oportunidades de empleo y negocios. 

Criterios bioclimriticos y energia solar 

El primer objetivo de la Agenda 21 es por tanto llegar a la sostenibilidad con 
criterios bioclimiticos y energia solar empezando por las viviendas. Entienden 
por esto lograr una ciudad que consigue reducir la factnra de la luz y mejorar 
la calidad de vida porque reforma las viviendas para que tengan energfa solar 
y mejor aislarniento para la humedad y el calor. 

Sostenibilidad iC6mo?: Incorporar en las ordenanzas municipales de la cons- 
truccidn 10s criterios bioclimaticos para la concesi6n de las licencias de obras. 
Obligatoriedad de la preinstalacidn de agua caliente sanitaria en las viviendas de 
nueva construcci6n. Sustituir energia por conocimiento y trabajo social. Por ejem- 
plo: instalar 1.000m2 de paneles solares equivale a un no significative de barriles 
de petr6leo afio y, ademis de ahorrar en la balanza energetics, crea empleo. 

Administracidn participativd descentralizacidn 

El segundo objetivo estratkgico es lograr una Administraci6n mis pdcipativa 
y accesible al ciudadano. Por esto entienden una administraci6n municipal adeln 
cindadano y amiga del ciudadano y no fiscalizadora y que abrasa a impuestos. 



La participaci6n y la accesibilidad se entienden cono descentralizacidn 
administrativa: mris oficinas situadas en barrios para poder tramitar 10s 

49 
papeles y cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos. La propuesta se 
refiere a delegaciones de todas y cada una de las Administraciones Centra- 
les, Auton6micas y municipales: Hacienda, Trsico, Ayuntamiento, Asuntos 
Sociales. Que se puedan resolver cuestiones administrativas por telkfono, 
sin necesidad de desplazarse; no s610 telCfonos informativos sino resoluti- 
vos, tambikn que se puedan resolver por correo sin necesidad de desplazar- 
se a buscar 10s modelos de solicitudes. Respecto a1 Quiin: El acceso elec- 
trdnico, tal como est i  planteado, lo podria resolver uno solo, cada uno si 
fuese asi de fricil para 10s que lo manejan. Tambikn se puede resolver por 
ejemplo por comunidades de vecinos: se centraliza en un encargado de la 
comunidad la conexi611 por internet para la tramitacidn conjunta de papeles 
comunes. TambiCn a travks de una especie de gestoras puestas por la propia 
Administraci6n baratas y eficaces; para introducir el uso de la gesti6n elec- 
tr6nica. 

Cuadro 40. Objetivos del Escenario de Cousenso. Sevilla 2025 

Objetivos de futuro 1 
iLleear a la sastenibilidad con criterios bioclimaticos, enereia solar y 
I viviendas 1 9 1  
Acabar 10s ~rablernas derivados de la sequias mediante una eesti6n de los 
recursos conjunta entre t6cnicas y ciudadanos 

Ciudad aumsastetuble, participaci6n y 1 protecci6n de la ci"dad 8" ecosistemc 
~- ~ -. -~ 

1 Control de midas y contaminaci6n 1 5 1  

1 Una ciudad verde con bicicletas y transoarte ~dbl ico  5 1  

k:i"rreparto del empleo y la riqueza y menores desigualdades 
~~ ~~~~ ~ 

Fuente: Jornadas Participativas Mayo 1999. 

49 Como uno rsprcie de ventail la ~ n i c a  en el sentido que se puedan hocer ias grstiones desde una irrminnl 
de ordenador; onectdndost con 10s dirrintos servicios. Es un rip" de ovnnce tecnoldgico que aclarrl- 
menre sa estd concrerandopara lo conrulra enfre mddicos de servicioprimario y rervicios secundarios 
En Espaiia, la consultn por videoconferencia sepmbd o rair de la guerra de Serbia en 1998-99, en que 
esruvo coneciodo el hospiral de compofio con el hospital milirar Gdrnez Ulla de Madrid. 
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Gestidn participativa del agua 

Como tercer objetivo sefialan que acabemos con 10s pmblemas de las se- 
quias mediante una gestibn de 10s recursos coojunta entre t6cnicos y ciudada- 
nos, porque no se trata de aumentar el consumo de recursos sino de gastarlos 
mejor, con la ayuda de las nuevas tecuologias. Esta fltima anotaci6n tiene 
inter& en cuanto supone un objetivo que se fija en la nececidad de incorporar 
soluciones tecnoldgicas avmadas e innovar. 

El cuarto objetivo principal que mayor respaldo obtuvo del oonjunto de 10s 
participantes fue el de proyectar una ciudad auto-sostenible, con participacibn 
y responsabilidad ciudadana en la proteccidn de 10s recwsos de la ciudad y su 
ecosistema. 

Obst&culos y debilldades: El Escenario tendencial de Sevllla 

Entre 10s obstkulos, debilidades y tendencias hacia un Escenario negatiWo 
&s participates sefialaron 10s signientes: 

. La tendencia de la Admini?tracibn local de practicar una politica de poner la 
"zanahoda delante de la boca" en el sentido de tener a la ciudadanfa sierrq?re 
entretenida con grandes pmyectos mega16manos: que s i  la Expo 92, que 
las Olimpiadas ... y mienbas tanto desatiende 10s problemas males y urgentes 
de deterioro de la ciudad. Tendencia a enfocar el desarrollo de actividades 
exclusivamente en torno al turismo como si fuese el Wco recnrso, olvidando 
el elemento humano, la poblaci6n autcktona. Esta tendencia denta hacia 
una ciudad de grandes eventos para un turismo en una ciudad medianamente 
ecolbgica @uen nivel de zooas verdes en el centm). 

Tendencia a hacer politica del gasto pfiblico sin criterios de solidaridad, 
apoythdose en pmpuestas de 10s consultores privados de obras pbblicas, 
en lugar de distribuir 10s trabajos hacia la mediana y pequefia empresa. 

. Que Sevilla es una ciudad sin recursos energdticos propios o sin explotar 
(caso energfa solar) y es un sumidero que absmbe 10s recursos de su 
regibn (caso d d  agua). 

La tendencia a terciasizarse el centm de la ciudad por el turismo y a que 
la gente (clases populares y bajas) abandone el centm como lugar de 
residencia, pasando a sustituirse por las nuevos colectivos con creciente 
poder adquisitivo Qirvenes pmfesionaleg). 

El pmblema de la expansidn urbanistioa desmeswada de la ciudad como 
causante del caos creciente d d  transporte 
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origen de problemas de cobesi6n social (crecimiento de la segregacido 
social y del paro). Tendencia a que el transporte mas usado sea el coche 
y a que no se apoyen medios alternatives de transporte individual. Ten- 
dencia a que se practique un urbanism0 perifirico y desigual. 

. Riesgo a que siga creciendo la ciudad convirtiindose en una sociedad e 
la que aumenta la violencia, una ciudad fea que se degrada y contaminad 

V1.3. Talleres tematicos 

En esta parte del trabajo se presentan las actividades realizadas en las sesio 
nes de grupos temAticos, y el plan de acci6n que result6 acordado entre lo 
participantes. 

Despuks de vislumbrar un Escenario de Sevilla horizonte 2025 como se h 
descrito mas arriba, en la siguiente sesi6n convocada, 10s participantes se dis 
tribuyeron en gmpos temiticos para idear las pautas de acciones necesarias qn 
puedan ser adoptadas para avanzar hacia el futuro proyectado. 

Los temas tratados en los talleres habian sido seleccionados previamente po 
la organizaci6n, con la intenci6n de abordar las distintas heas de gesti6n d 
que se compone usualmente el gobierno del Ayuntamiento. Se celebraro 
gmpos de trahajo en torno a las siguientes cuatros conjuntos de heas: 

- Economia, comercio y empleo 
- Vivienda, familia (juventud-mujer) y sociedad 
- Urbanismo, transporte y recursos medioambientales 
- Participaci6n ciudadana y administracidn municipal 

La composici6n social de las gmpos era mixta: 10s participantes se orient 
ron a uno u otro taller atendiendo a su interb personal y &ea de competenc 
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(es deck su actividad profesional); cnidando que cada gmpo temitico tuviese 
una variada repartici6n de representantes sociales. Esto tiene por fin garantizar, 
cumpliendo con 10s criterios metodoldgicos de interaccidn, que 10s distintos 
puntos de vista queden incorporados a 10s proyectos de actuacidn. 

La secuencia de actividades de 10s talleres 
El cometido de cada grupo era explorar, desde su h b i t o  temitico, cuales 

podrian ser las actuaciones para alcanzar el Escenario vislumbrado de Sevilla 
Ecoldgica 2025 concehido por ellos mismos. 

Tras aclarar el prop6sito del taller, en cada gmpo temitico, la secuencia de 
actividades fue similar a la de 10s gmpos sociales, de la primera parte de las 
jornadas; a saber: 

Los participantes se presentan entre sf, el moderador explica el funciona- 
miento del gmpo de trabajo y subraya las diferencias entre visiones (pen- 
sadas anteriormente) y acciones concretas (que se concretan ahora). Los 
participantes del gmpo disponen de material sobre 10s resultados afines a1 
tema y que se obtuvieron en la sesidn precedente. 

Cada participante reflexiona de manera individual con el fin de generar 
ideas de acciones relativas al tema evaluado. ~Cdmo y quit5n deberA 
actuar para avanzar hacia 10s ohjetivos deseahles? 

Estas acciones son presentadas por 10s participantes, debatidas y agmpa- 
das por aspectus (aclaraciones, comentarios, etc.) por el grupo que cuen- 
tan con material de apoyo: pizarras de papel, cmlinas,  rotuladores, 
mapas, etc. 

Las visiones generadas por el gmpo son clasificadas por orden de inter&, 
mediante consenso direct0 o par votacidn, teniendo cada participante un 
mismo n6rnero de puntos a distrihuir entre todas las ideas. - A partir de las visiones mis destacadas (con un mrixirno de 5 ) ,  se confec- 
cionan posters destinados a la presentacidn de 10s resultados del grupo; 
en sesi6n plenaria doude se decidirin las cinco mejores. 

Las acciones estratkgicas que fueron ideadas y acordadas en cada gmpo 
temitico del Escenario Workshop Sev 99 se presentan resumidamente a conti- 
nuaci6n. 

Economia, Comercio y Empleo 

Entre 10s proyectos debatidos en este taller temitico, cuatru recibieron espe- 
cial consideraci6n de 10s participantes. 



El primer0 de ellos se denomino aHacer de cada barrio un centro* iC6mo 
Descentralizando todos 10s servicios administrativos mediante la utilizacio 
de las tecnolo ias dc  la informaci6n y mediante la  creacidn d 5 
TELECENTROS . Elegir la ubicaci6n de tstos pensando en las personas qu 
no tengan acceso a las 5Yevas tecnologias, para sus trabajos y se les asesor 
y ayude a sus gestiones . 

La segunda acci6n estrattgica propuesta fue lade &re= centros estable 
culturaa iC6mo? Proponer una mayor oferta cultural que en la actualidad. 
ejemplo, duplicar el presupuesto de la iniciativa municipal "cultura va 
Banios" y destinar realmente dinero a actividades culturales en centros e 
bles, recuperando edificios en desuso en 10s barrios de Sevilla. ~Qui tn?  
gente demandante y el Ayuntamiento. 

Gmpo Econom'a, Comercio y Empleo: Propuestas de acci6n 
1. Hacer de cada barrio un centro 
2. Crear centros estables de cultura 
3. Poligonos industriales 

El tercer proyecto acordado por el gmpo de personas que contribuyeron 
taller de Economia, Comercio y Empleo fue el de Regenerar 10s poligon 
industriales: iC6mo? Elaborando de un plan de rehabilitaci6n de poligon 
industriales que conllevan'a la creaci6n de pequefios talleres u otras actividade 
industriales de bajo impacto ambiental y empujando las inciativas. 

El cum0 proyecto en orden de prioridades acordado en el taller fue <<I 
creaci6n de mercadillos~ iC6mo? Reglamentando mercadillos alternatives 
barrios, que den oportunidades de iniciar pequeiios negocios; esto es, c 

p~~p~p~p - - 

50 El nrelecentrou o ncibrrcenlros es una innovacidn que se esrd erfendiendo en los ciudades Europear 
Americonas, son cenrros de semicios para reolizor gesfiones que ahorren 10s desplazamientos que 
tendrion que reolizarse en el dia. Tombidn son centros de servicios para un conjunto de pequeio 
empresus o para rm vpcindnrio. El telecentm es birn disrinro del cenrro de nfeirrrabajos qua es e 
rdrmino con que se denomina a ias oficinas de recepcidn de llamodas que hocen promociones 
producro por feldjono; o orienden los consultar de i,lfomocidn olpiiblico previo alpiin sistemo auto 
tico de pre-seleccidn temdlico. 

Aqui 10s telecentms se estdnplanteando como 03cinas descentroliradm, con apoyo tdcnico, para reali 
las gestiones de 10s unidades fmiliares o de iapequeia ernpresn o negocio, con reaTecm o lo bumcra 
dai Esrodo o los relaciones con olienres. Tdngase en curnls que cuoiqaier rnedida qur redunde en 
deseenso de la burocrocia time siempre alto oceptacidrr. Y ademds el telecenlm es un iugar de encuentro 
social, que puede apoyorre con biblioreco, hemerorrca, videorrco. En Francia se esrdn desarroliando 
eon el apoyo de lor Cojos de Ahorros y lar empresas i,formdticos. 

51 On ofio despudr de describir estafincidn, n,se puede ver m Sevilla que esfdn emnezando a rener k i l o  10s 
ciber-cajb gue se inserron para orcnder ias necesidades de un barrio. El ciber~cnjd se pelfila como una 
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germen de nuevos negocios y como relacidn social de la diversidad cultural, ya 
que abre oportunidades a las culturas inmigrantes (dentro de las estrategias 
municipales de lucha contra la exclusi6n). ~Qu i in?  Ayuntamiento, vendedores 
ambulantes o establecidos, usuarios; debeu establecer las normas de fuucioua- 
miento en colaboraci6n. 

Las soluciones propuestas denotan que el crecimiento de la economia se 
observa que est6 relacionado con las nuevas tecnologias y 10s telecentros sedan 
algo asi como salas en las que se dispusiese de servicios telemiticos para 
apoyar a la pequeiia empresa y al ciudadano en sus gestiones y ademis fuesen 
centros de formacidn, para recibir cursillos, tener reuniones y salas de confe- 
rencias. El comercio telem6tico es otra de las grandes capacidades que pueden 
ofrecer 10s establecimientos de una ciudad con vocaci6n de futuro. 

Otro de 10s factores de crecimiento potenciados es el de la cultura. Este se 
ha convertido en un nuevo concept0 industrial a trav6s de lo que son museos 
de oficios y ciencia. (El museo ~Guguenheima de Bilbao representa un volumen 
de trabajo de 250 empleados y el Museo de la Ciencia y oficios de Pm's emplea 
m6s de 1.000 personas). La industria de la cultura es a su vez la via de 
formacidn del gran ptiblico, en el interis de un desarrollo sostenible. 

Participacion ciudadana y Administration Municipal 

A continuaci6n se exponen las principales acciones ideadas por los paaici- 
pantes en este taller. 

El primer proyecto es el de nCiudad autososteniblea: que se entiende posi- 
ble desarrollar mediante una actuacidn combinada por parte de la Administra- 
cidn Hblica, en varios frentes: 

fomentando mayor autoempleo, mayor conocimiento por pane de la 
administracidn hacia el ciudadano, mayor utilizacidn de zonas verdes, 
(deporte, estudios de letras, ciencias ...) ; 
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con m b  carriles bici y fomentando el uso de la bici, como un buen medio 
de transporte. 

promoviendo el consumo de productos frescos rec16n elahorados, para 
evitar envoltorios, empaquetados y conservantes. 

- con un crecimiento de la ciudad en funcidn del crecimiento demogrific 
y no por la especulacidn inmobiliaria 

- respetando la cubierta vegetal de la penfena. ! 
Gmpo Participacidn Ciudadana y Administracidn Municipal: Propuestas d 

accidn 

- Ciudad autososteuible 

Burocracia al servicio del ciudadano il 
Mayor partlc~pac~6u cludadana d 

- Fomentar el concept0 de ciudadam'a l 
El segundo proyecto es ~Burocracia a1 servicio del ciudadanox: iCdm 

con la descentralizacidn fisica de las oficinas (delegaciones de todas 
administraciones, Central, Junta , Ayuntamiento), resolviendo cuestiones a 
ministrativas por teMfono (que sean medios resolutivos ademis de informat' 
vos). ~QuiLn?: el individuo, las comunidades de vecinos, gestorias puest 
por la Administracidn. 

La manera de promover la xadministracidn mis participativa y accesible 
ciudadanox que se recomienda es explicando en concreto y muy clarament 
qu6 hace por 10s ciudadanos cada Administracidn sobre todo la mis cercan 
autdnoma y local; para qu6 sirven 10s impuestos que recaudan, &to es dond 
van a parar cada afio ya que, aunque 6sto se hace anualmente, los ciudadan 
lo desconocen. 

El tercer proyecto cuyo desarrollo se propone es de <<Mayor participacid 
ciudadanan.- j,Cdmo? invirtiendo la tenden:? de da l e  m&s importancia 
politico que a1 ciudadano, mayor conocimiento ... Organismos, microorganismo 
asamhlearios etc ... Cuantos m& se creen mejor (consensuado). Atender a l 
problemas mis cercanos. iQui6n?: el individuo. 

- 

52 Em tendmcio se ha visro rnateriaiizda en la iacorporoodn porporfe dr d i v e r s ~ ~  medior de co 
cacibrr escrita, de un espocio donde re hnblo del ciudadono. Por ejemplo en el Periddico SE 
INFORMACION es un recudro en la pdgina del Lector y se llnma "El Pmsonol" por Juan Car 
Blanco. 
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Entre las formas de fomentar la participaci6n ciudadana, como actuaci6n 
conjunta de 10s Ayuntamientos y 10s ciudadanos, se propusieron en concreto 
las siguientes: 

53 
- Rendir cuentas par hanios o por otras demarcaciones : lo que ban becho 

por su banio en concreto cada aiio; 

- Llevar representantes de cada barrio, de 10s vecinos, a 10s Ayunta- 
mientos, con voz y voto. Introducir en 10s colegios desde pequefios 
esta enseiianza y recalcar la idea de que la ciudad es nuestra y de 
todos. 

- Incentivar y fomentar mucho la participaci6n ciudadana. No s61o para 
pratestar sino tambiin para aportar ideasq comprometerse y ayudar per- 

[ / sonalmente a la realizaci6n de proyectos , responsabiliprse, incluido el 
hacer alg6n trahajo gratuito la ciudad o c o l e ~ t i v o ~ ~ .  Como condi- 
ciones para poder ejercerse esta colaboraci6n, se considera que deben 
darse dos contrapartidas recfprocas: introducir 10s informes periciales 
que hagan falta y la posibilidad de proponer estudios especificos para 
una mejor toma de decisiones participativa. 

El cuarto proyecto es el de &omentar el concepto de ciudadanfaa j,Como?: 
No s610 t6mbolas y cmces de mayo y m b  locales de participaci6n. sino 
fomentar un equilibrio entre las distintas formas de pensar a travCs de dota- 
ci6n de bibliotecas, recintos para mlisica, depones. j,Quikn?: la Administra- 
ci6n, el Ayuntamiento y Gmpos Politicos. 

53 En las propuestas se pueden encontrar indicadores pora evoiuar la ocfuacidn parficipativo de lar 
administraciones iocoles Este asprcfo re podria medir con un irrdicodor de visitas a barrios por lar 
autoridades, o trovds de ondlisis de conrenido de noticiar de prenso o lista disponible en lor servicios 
correspondienres6 En 10s propucsras sr pueden encontrar indicodores para evaluor lo aetuacidn 
porricipativa de lor adminisnaciones locales. Este ospecro se podria medir con un indicador de visitas 
a barrios por los nuroridades, a travdf de or~dliris de conlenido de noticias de prenso o list= disponible 
en 10s servicios correspondientes. 

54 Aqui re pade  percibir uno verbolizacidx del concepto de impiicacidn ciudadono desde el punto de vista 
del ciudodano, que murstra que es tombidn sensible o era nscssidad de comprometerse para que lo$ 
cosas vayan mejor ejerciendo 10s marcos de panicipacidn a su olcance. Coincide con el planteamienlo 
que in Comisidn Europea - DG de lnnovacidn. 

55 El aosoeto del rraboio araiuiro ~ o r o  io comunidad re mede observar en las cornunidodcs an~losoionos . - . . 
en la intmduccih a nivel de bnrrio de centms a 10s que re pueden donar 10s iibror y bibliotecur en Ins 
asociaciones de vecinos atendidos por personal voluntario a cirrtas horns del dia; actuando tambid" 

~ ~ 

como solos de lecrura de comics en prdsfamo pora 10s niiios. 
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Urbanismo, Transporte y Recursos Medioambientales 

La primera acci6n estratggica que acuerdan 10s participantes del gmpo de 
Urbanismo, Transporte y Recursos Mediambientales es a mejorar el transp 
pdblico en Sevilla y el 6rea metropolitans..- iC6mo? Ampliando la red 
ferrocarril de cercanias. Poniendo en uso la red ferroviaria de cercanias; soluc~ 
nando la conexi6n por tranvia o ferroviaria con el Aljarafe; facilitando y anim 
do al uso de la bicicleta y de 10s paseos a pie por la ciudad; disminuyend 
necesidades de desplazamientos para las gestiones administrativas de una gran 
paae de 10s ciudadanos que podn'an resolver sus asuntos en su propio barrio. 

Grupo sobre Urbanismo, transporte y recursos medioambientales: propuestas 
de acci6n 

- Transporte pfiblico, Sevilla y 6rea metropolitana 

- Control policial de ruidos 

- Aprovecham~ento aguas vlvlcndas 1 
Asoc1ac16n defensa peatones, clcllstas y usuarios transporte 

- Gest16n agua participada por vecinos 1 
Las otras propuestas de accidn acordadas por el gmpo se refieren especial- 

mente a1 mid0 y al agua. Para el ruido se propone que aumente el control 
policial, esto es, hacer cumplir la ordenanza correspondiente. Para el agua las 
propuestas se orientan hacia el mejor aprovechamiento del agua en las vivien- 
das mediante el desarrollo de las nuevas tecnologias y la colaboraci6n de 10s 
vecinos en la gesti6n de la misma, aumentando la informaci6n al respecto. 

Una propuesta original de este gmpo en relaci6n a1 transporte consiste en 
promover que se asocien 10s usuarios del transporte p6blico con 10s peatones 
y 10s ciclistas para impulsar sistemas de transporte menos contaminantes. 
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Vivienda, Familia (Juventud-Mujer) y Sociedad 

Los participantes de este taller llegaron a la conclusidn de que las dos 
principales actuaciones debian ser d a s  medidas contra el desempleox y napoyar 
a j6venes emprendedores,,. Entre las medidas a adoptar deutro de estas accio- 
nes estratkgicas se incluyen: asesoria gratuita (especialmente cursos para em- 
prendedores); microcrkdito; fomeutar especialmente las empresas ecol6gicas y 
proporcionar acceso a naves industriales de propiedad municipal. 

Grupo vivienda, familia (juventud-mujer) y sociedad: Propuestas de acci6n 

1. Medidas contra el desempleo 

2. Apoyar a 10s j6venes emprendedores 

3. Instaurar por Ley la media jomada para las madres, padres 

4. Violencia, drogas y civismo 

5. Planes de uso de espacios verdes y deportivos. 

La tercera propuesta mas aceptada fue relativa a 10s padres que necesitan 
atender mis a sus hijos y consiste en instaurar una <Ley de Media Jomada* 
para padreslmadres como forma de facilitar en las familias, principalmente las 
monoparentales, el problema de 10s padres para cuidar y educar a sus hijos 
menores. Es un estamento que actualmente no esti atendido por ninguna medi- 
da municipal y sin embargo poddan favorecer el descenso de la violencia 
juvenil; al estar mis 10s padres con 10s bijos en edades tempranas, que se 
transmiten las normas sociales. iC6mo? El Ayuntamiento puede tener un fondo 
de apoyo orientado alas familias conflictivas. Tambi6n cabria la posibilidad de 
crear una especie de guardedasi6 de 6 ai~os para arriba y con horario limitado 
o adaptado a las necesidades. 

La cuarta propuesta se refiere a la violencia, drogas y el civismo, conside- 
riudose necesario medidas como la prohibicicin de la publicidad del tabaco y 
del alcohol; un control real de la violencia en 10s medios de comunicaci6n; 
fomentar 10s deportes, la sexualidad y 10s valores humanos. 

La quinta propuesta de acci6n acordada se refiere a la planificaci6n del uso 
de espacios verdes y deportivos ~Cbmo?  Fomentando las concesiones a empre- 

56 Este tipo de rnedidas sr estdn adoptando por porte de osociociones en barrios, que organban taiieres 
para nixus o parfir de 10s 6 oMs, sobre csrdrnica, cesterio, pinturo, efc Para 10s tordes, en periodo 
escolar Un ejernpio de m e  tipo de nctuocidn es lo AsociocMrr culturol NIJA (Niiios, Jdvenes y Adultosj 
en el Barrio de ia Bochiliero, en Sevilla. Los pmfesores son varones o rnujeres voluntaries gue esfdn 
trabajando o esiudiando y tienen conocirniento en tales especioiidades. 
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sas privadas, pero dando criterios de atencidn a1 phblico desde la Administr 
ciirn (en sus pliegos de condiciones). El objetivo de estos centros deportivo 
debe ser la salud y la sostenibilidad. 

V1.4. Acciones consensuadas: Plan de accion 

De entre todas las propuestas dc acciones generadas en el trabajo de lo 
grupos tem&ticos, 10s siguicntcs proycctw fucron 10s seleccionados en la r 
uni6n plenaria final, como prllyccto% de ililcrt~ c~trat6gico. Los principale 
proyectos de desarrollo sosteniblc dc Scvill;~ consisten en desccntralizaci 
administrativa apoyandose cn las nuevas tecnologias; mejorar el transporte 
Sevilla y el Area Metropolitana complementando la red de ferrocarriles 
cercanias; creaci6n de mercadillos altemativos por barrios que favorezcan 
integraci6n social y el proyecto de creacidn de centros estables de cuitura p 
barrios. Estos proyectos se explicitan a continuacibn. 

El primer proyecto estratigico es el de ahacer de cada barrio un centto,), 
que significa avanzar en la descentralizaci6n de la administraci6n municipal 
Esta descentralizaci6n ha de apoyarse con infraestructuras de tecnologias de 
informaci6n; esto es, creando telecentros. A la hora de elegir la ubicaci6n 
10s telecentros se debe considerar las personas que no tienen acceso a es 
tecnologias y les suponga una nueva capacitaci6n para sus trahajos. En 1 
telecentros deben encontrar asesoramiento y ayuda en sus gestiones. 

El segundo proyecto estratigico es el de la mejora del sistema de tra 
de Sevilla y su Area Metropolitana. Las lineas de desmollo de este p 
consisten en ampliar la red del ferrocanil de cercanias con una nueva 
Alcali de Guadaira, siguiendo el trazado del antiguo ntren de 10s panaderosa 
solucionando la conexi6n tranviaria o ferroviaria con el Aljarafe. El proyec 
incluye la creaci6n de un pre-metro poniendo en uso el ramal Este de la re 
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ferroviaria de Sevilla (Pino Montano-Sevilla Este - Palmete - Pablo de Olavide 
- Bellavista); instaurando un billete linico TUSSAM - cercanias - otras lineas 
del Area Metropolitans; creando intercambiadores y centros de subredes. 

El proyecto de creaci6n de mercadillos altemativos por barrios se formula 
coma instrumento para dinamizar la creaci6n de nuevas pequeiias empresas y 
de intercambio social y su contribuci6n al reciclaje y recuperaci6n de materia- 
les y sostenibilidad de las mercancias. 

El cuarto proyecto estratbgico que mayor apoyo obtuvo de 10s participantes 
fue ula creaci6n de centros estables de cultura>>, de tal manera que la vida 
cultural sea continua y no de vez en cuando. Esto significa aprovechar las 
instalaciones existentes en 10s banios o crear nuevas para que 10s grupos 
culturales tengan espacio para desmollarse (mfisica, teatro, baile, imagen, etc.) 
y el pliblico, de formarse en el gusto artistico. 

Otros proyectos seleccionados son: agilizar las medidas contra el desempleo 
y avanzar en la ciudad auto-sostenible. 

Efectuando una valoraci6n de 10s proyectos seleccionados para avanzar 
en el desarrollo sostenible de la ciudad, en el marco de 10s ejes del quikn 
y el c6mo de la metodologia EASW, es interesante observar que 10s proyec- 
tos se apoyan en las nuevas tecnologias informaticas (10s telecentros), con 
una perspectiva de sostenibilidad social a1 dirigirse a la capacitaci6n de 
grupos que estrin accediendo con mucho retraso a las mismas. La implica- 
ci6n de 10s grupos sociales de este proyecto es por tanto, variada y las 
tecnologias sostenibles Estas se pueden considerar 10s proyectos a poner en 
marcha de inmediato, como Agenda 21 para Sevilla, y 10s que se ban citado 
en 10s objetivos especificos para Sevilla, deben tenerse coma criterios de 
evaluaci6n de las actividades emprendidas. La agenda de trabajo de la 
Oficina de Agenda 21 de Sevilla debe tambikn promover materias para el 
desarrollo de otros proyectos de inter&, pero sin informaci6n significativa 
para la toma de decisiones. 
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Por otro lado, el aumento del protagonismo del barrio, que se observa 
estos proyectos, esta en la linea de implicar a1 ciudadano en la corresponsabilid 
a1 sentir una administraci6n m6s cercana y colaborar en ella. 

TambiCn a nivel de barrio se apuesta por la cultura y por el comer 
alternativo como instrumentos dinamizadores de empleo y de integraci 
social. 

En el imbito de la sostenibilidad tecnol6gica. el sistema de transporte q 
se proyecta tiene un valor alto, a1 aprovechar recursos existentes y potenc 
formas de transporte poco contaminantes (tren de cercam'as, uso de la bicicle 
y reducir las necesidades de desplazamientos para gestiones administrativas 

Cuadro 41. Lista de 10s proyectos m8s votados. Agenda 21 Sevilla 

I Ideas concretas Puntos 
Hacer de cada barrio un centro (creaci6n de telecentros). 13 

Transporte p6blico para Sevilla y el drea metropolitano. 10 
- Puesta en uso de anillo verde ferroviario 
- Autobuses lanzadera 
- Carriles bici en vias densas 
Creaci6n de mercadillos altemativos por barrios. 8 
Creaci6n de centros estables de cultura 7 
Agilizar las medidas contra el desempleo - ... 7 

i Avanzar en la Ciudad autosostenible 7 
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S ~ N T E S I S  Y CONCLUSIONES I CUARTA PARTE 

Este trabajo se ha centrado en evaluar la metodologfa participativa EASW 
o Escenario worksho;, elahorada desde la Comisi6n Europea para integrar la 
reflexi6n y acci6n participativa de 10s grupos sociales en el progreso social y 

En una Cpoca sobre la que se cierne una "crisis de gohemabilidad" por el 
desencuentro entre instituciones y ciudadanfa, las principales razones que im- 
pulsaron la realizaci6n de este trabajo fueron: el interb profesional por profun- 
izar en 10s fundamentos sociol6gicos de la metodologfa, para mejor compren- 
'6n de sus resultados; y la responsabilidad de difundir las aplicaciones en 
evilla y de este mktodo en sf, como un instrumento para dinamizar el cambio 
ocial por consenso. 

A continuacidn se sintetiza y concluye el estudio realizado. 

p~~~~~~~ ~ 

Tradircida como nJornadas locaies de prospecrivoa, Jolornodas pnrriciparivas y de Escenoriosa o rEsce- 
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VII. Sintesis 

La evaluacidn de la metodologfa EASW se ha realizado en cuatro parte 

reflexionando, en una primera parte, sobre 10s paradigmas de la socied 
actual "ecolbgica y de la informaci6n", la problemitica de las grand 
urbes y estrategias urbanas rccomcndadas internacionalmente; asi como 
posici6n de Sevilla anrc el rcto dc gnnar sostcnihilidad social y mcdioa 
biental; 

profundizando, en la segunda parle, y desde un punto de vista te6ric 
en 10s fundamentos socioldgicos de la participacidn plural que din 
za el cambio social en las organizaciones o comunidades socia e 
TambiCn se contribuye aqui a evaluar la metodologia introducie 
criterios para medir su grado de pluralidad e interactividad; lo 
permite resaltar las aportaciones ticnicas de la metodologia del Esc 
nario Workshop EASW; 

- recogiendo desde un punto de vista aplicado, en la tercera parte, 
experiencias de aplicaciones de la metodologia realizadas sobre el fu 
medioambiental de Sevilla 2010 en 1997 y sobre la sostenibilidad 
Sevilla 2025 en 1999; 

y, sintetizando 10s resultados y extrayendo conclusiones, en la cuarta 
parte, que es el objeto de este capftulo. 

A contmuac~dn se presenta la sintes~s de 10s resultados de cada una de las 3 
partes del trabajo. 

Hacia ciudades mas sostenibles: Sevilla 

Un nuevo marco societal 

El entorno en el que se desenvuelven las sociedades urbanas europeas actua- 
les es el de una nueva forma societal que se viene denominando de varias 
maneras, seglin 10s autores: sociedad post-industrial, sociedad de la informacibn 
o era informitica, sociedad global o globalizada. Todas estas denominaciones 
ponen el acento en el cambio social que vienen suponiendo las innovaciones en 
tecnologias informiticas, que se han difundido y transfomado las estructuras 
del trabajo y el consumo, en 10s liltimos treinta arios. 

En este estudio se acuiia el tkrmino de "sociedad ecolbgica y de la informa- 
ci6n3', con la intenci6n de destacar precisamente que la sostenibilidad 
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medioambiental y social es el otro gran parkmetro, ademL de la informatizaci6n, 
que caracteriza el cambio societal post-modemo de la filtima tpoca y que se ha 
manifestado en: las crisis de 10s recursos naturales (crisis del petr6leo y 
alimentaria); el recbazo social a las tecnologias de alto impact0 ambiental 
(accidentes nucleares, desastres ecoldgicos por vertidos marinos o a dos, etc.); 
la caida del empleo industrial y la dificultad de 10s paises en desarrollo para 
llegar a alcanzar 10s niveles de vida de las sociedades opulentas, habida cuenta 
de la disponibilidad de recursos naturales y tecnologia. 

La transfonacidn reciente de las grandes ciudades 

En las grandes ciudades europeas, la crisis y el cambio societal recientes se 
hicieron sentir, en un primer momento, mediante un pardn del crecimiento 
poblacional con el cierre de centros de actividades industriales y la aparicidn 
de nuevas bolsas de parados en el centro de las ciudades. En un segundo 
momento, se manifest6 la suburbanizaci6n o una tendencia a1 crecimiento de 
10s pueblos en la periferia de la gran ciudad, a1 localizarse las nuevas activida- 
des econ6micas que se trasladan a la periferia urbana por ser el suelo mis 
barato que en la propia ciudad. 

La ciudad central se terciariza, es decir, se especializa en comercio, servicios 
y turismo, cambiando de uso 10s terrenos de las indushias reconvertidas a 
viviendas u oficinas. 

Un cnarto fendmeno territorial observado ha sido el auge de la segunda 
residencia como forma de ocio para alejarse del bullicio de la gran ciudad y que 
se desanolla en nficleos alejados de la metr6poli (costa y montaiia). 

Los procesos de cambio descritos han significado problemas adicionales y 
empeoramiento de la calidad de vida en las aglomeraciones urbanas. Entre estos 
problemas destacan: las bolsas de pohreza en el interior de las ciudades, la 
intensificacidn del trifico y 10s desplazamientos entre el centro y la periferia 
metropolitanas; la segregaci6n espacial de actividades y gmpos sociales; y la 
presidn de 10s urbanitas sobre 10s recursos vfrgenes fnera de las ciudades. 

La opinidn sobre la ciudad deseable 

El gusto por la vida urbana se ha fundamentado tradicionalmente en que 
potencia las oportunidades de empleo, comerciales, de la relaci6n social (nue- 
vas amistades), asi como de tip0 cultural, educativas y de ocio. Sin embargo, 
10s ciudadanos adultos opinan, en mis de la mitad de 10s casos que disfmtan 
escasamente de esos heneficios esperados. (Encuesta en Madrid, 1988). 

Las causas que 10s ciudadanos adultos consideran que les impiden disfrutar 
de la ciudad son en las 34 partes de 10s casos: la contaminaci6n, la delincuencia, 
el traico, la duraci6n de 10s desplazamientos y la mendicidad y marginaci6n. 
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Otros obst&culos para el disfmte de la ciudad seiialados por al menos la 
de 10s ciudadanos adultos son: el coste de la vivienda, el mal funcionanue 
de 10s transportes pdblicos, 10s midos y la falta de parques y centros deport 
pliblicos. (Encuesta Madrid 1988). 

Los inconvenientes mencionados son 10s retos actuales para mejorar la 
lidad de vida urbana de una mayoria y pueden agmparse dentm de un conce 
el de la sostenibilidad medioarnbiental (contaminacibn, trafico, mido, despl 
mientos, parques, vivienda e instalaciones deportivas) y social (delincue 
mendicidad y margiuaci6n). 

Escenarios de grandes urbes 

La calidad futura de vida de la cada gran ciudad espaiiola tendri un E 
nario variable seg6n la sostenibilidad de las estrategias de desarrollo con 
resuelva, a lo largo de las pr6ximas dCcadas, 10s retos (problemas y aport 
dades) a que se enfrenta. Entre los problemas criticos destacan el de 10s b 
marginales y el desempleo junto con la intensificacibn del tr&fico y la seg 
ci6n de usos y relaciones sociales. Entre las oporrunidades destacan lade  
poblacidn con inimo de mejorar su calidad de vida y la disponibilidad de sue 
para la reconversibn de usos en su espacio interior. 

A1 menos tres tipos de Escenarios se van perfilando: 

- la ciudad de expansicin segregada; preserva un centro rehabilitado p 
turismo y el comercio; crece desmembrada en base a planes de tran 
olvidando la relaci6n entre actividades y gmpos sociales; 10s b 
marginales y deprimidos se extienden a la periferia; el suelo vacante 
la reconversicin industrial se reconvierte en viviendas y oficinas de a 
standing. (Ej. Madrid). 

- la ciudad en crisis y deteriorada; representa la continuaci6n del Escen 
anterior en el que algunas ciudades espaiiolas ya se encuentran. La vid 
se encarece y el empleo escasea, aumenta la inseguridad urbana y lo 
delitns, desciende el turismo. El territorio esta saturado sin nueva cons- 
tmccibn, 10s ingresos municipales desciendeu asi como el mantenimiento 
de las costosas instalaciones. Suben 10s impuestos y se marchan mas 
actividades. La piqueta avanza de uuevo para intentar atraer a gmpos 
inmobiliarios. (Ej. New York) 

- La ciudad integrada y sostenible; promueve el aborro de recursns con la 
colaboraci6n ciudadana y de pequeiias empresas especializadas. Va do- 
tando a 10s snbcentros de pequeiios poligonos de anidamiento de nuevas 
actividades aprovechando 10s terrenos de la reconversicin industrial. La 
integraci6n y recuperaci6n de 10s barrios marginales se convierte en una 
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prioridad de primer orden desmollando nuevas tecnologfas medioam- 
bientales y fomentando una ordenacidn urbanfstica para la convivencia de 
diversos grupos sociales. Se promueven formas de transporte ecoldgicas 
y multiplicidad de usos que ahorren desplazamientos motorizados. En el 
proceso se estimula una economia sostenible y tecnol6gicamente compe- 
titiva para el conjunto de la ciudad. (Ej. Ciudades danesas y holandesas). 

El comportamiento de 10s actores sociales sera en definitiva lo que determi- 
ne la direccidn que tome la ciudad. Aquellos con mayor poder e influencia en 
el cambia, es decir 10s que participan en la toma de decisiones, e s t h  siendo 
mayormente 10s politicos gobernantes con el soporte de la administraci6n pu- 
blica y 10s grupos inmobiliarios o del sector de la construccidn. Esta asociacidn 
mantiene una visidn de corto plazo que raramente incorpora estrategias de 
desarrollo sostenible. 

La incorporacidn de tecnologias sostenibles en la renovacidn urbana 

Algunos paises estin a la vanguardia en incorporacidn de tecnologfas en la 
renovaci6n urbana, como es el caso de Dinamarca, que promulgd un Plan de 
Accidn en Ecologia Urbana en 1995 y un Reglamento de Renovaci6n Urbana, 
que persigue curnplir objetivos nacionales de reduccidn de consumo energktico, 
reciclaje y contaminaci6n, tambiCn a travCs de la renovacidn ecoldgica de 
banios. El proyecto danCs "Hedebygade-block" es un buen ejemplo de actua- 
cidn promovida por entes piihlicos que promueve la industria medioarnbiental 
y la reconversion de la industria de la construccidn, desarrollando prototipos 
exportables. 

Para asegurarse un proceso adaptado al usuario, la legislaci6n danesa exige 
la incorporacidn de 10s ciudadanos y residentes a la toma de decisiones de 
proyecto. 

La rentabilidad econdmica y social que a medio plazo reportan las pricticas 
sostenibles es un mensaje que las organizaciones internacionales difunden hacia 
paises como Espafia, a travks de las campaiias (consorciadas en muchos casos) 
y subvenciones a proyectos. Entre las entidades mis dinimicas destacan: la 
O W ;  la OMS; la Comisidn Europea lo impulsa especialmente desde sus Di- 
recciones Generales de Medioambiente, de Innovacidn y de Desarrollo Regio- 
nal, la BM; la FA0 o el Consejo de Europa. 

En Espafia, como en otros pdses, otros actores relevantes que e s t h  despun- 
tando en la promocidn del desarrollo sostenible son los Departamentos de 
Universidades (cursos, programas de doctorado, publicaciones); las ONG's con 
campafias, actividades y folletos (Fundaciones, Asociaciones, etc.); 10s gobier- 
nos locales y nacionales que tambikn promueven la sostenibilidad a travCs de 
las campafias de sus empresas de servicios, y la promulgacidn de normas 
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tCcnicas e imposicidn de tributos sobre actividades especificas; y por Gltimo, las 
empresas, que tienen que adaptarse tecnol6gicamente y a1 gusto del consumidor 
para mantenerse competitivas, intentan reducir costes medioambientales cre- 
cientes y formar a sus cuadros. 

Los buenos ejemplos enfatizan tanto el aspect0 de modernizaci6n en 
tecnologias medioambientales como la integracicin y participaci6n social en 
10s proyectos. 

El diagndstico de Sevilla 1995 

Sevilla, en su planeamiento vigente, se encuentra en una situacidn de a 
tamiento de su suelo disponible para edificar, contando con un volumen 
alrededor de 750.000 habitantes. En la hip6tesis del ritmo actual alcanzm'a 
tope de 850.000 habitantes hacia el a60 2005. El problema es que el Ayunta- 
miento viene percibiendo por licencia de obra nueva una cuantia estimada d 
40.000 millones de pts. anuales, lo cual significa que de no sustituir sus fuente 
de ingresos, tenderia a recalificar usos de suelo expulsando actividades a 1 
periferia y asi seguir dando licencias en su territorio. 

Predominan en Sevilla ]as actividades comerciales, de servicios (personale 
{ a empresas) y profesionales; habiendo descendido la industria fuertement 
aunque su empleo sigue siendo superior a1 de la construcci6n. La construcci6 
tiene uu peso importante. Los niveles de paro son elevados y el nivel educativ 
medio va en aumento por la cualificacidn de las nuevas generaciones. 

En Sevilla estin matriculados del orden de 400.000 vehiculos, las % pate 
turismos, y se alcanzan intensidades de trifico superiores a 10s 1.400 vehiculo 
hora en las rutas de entrada y salida de la ciudad a horas punta como las 8 d 
las maiiana, la una de la tarde y las 8 de la noche. Esto indica un volumen d 
intercambios elevado con 10s mnnicipios vecinos y le asigna el caricter d 
metr6poli. La media diaria de desplazamientos en autobds es de 260.000, qu 
recorren en total una media diaria de 42.000 km (datos aiio 1996). A pesar d 
que el transporte pdblico tiene relevancia, el aumento del traico desde 1992 se 
debe mayoritariamente a1 vehiculo privado y la longitud de infraestructuras par 
el uso de la hicicleta son escasas, por lo que se puede decir que la ciudad d 
Sevilla tiene un sistema de transporte muy poco sostenible. 

Los espacios verdes son otra dehilidad de la ciudad, que no cumple 
requisito de 5 m2 por habitante que exige laLey del Suelo. En algunos distrit 
no llega a 1 m2 por habitante. 

El agua es una debilidad de Sevilla por 10s periodos de sequia peri6dico 
que afectan a su disponibilidad y calidad, al tener que recunir a bon~bear agu 
del Rio. El indicador de consumo medio es de 156 litros por habitante y di 
el 60% del gasto de agua se realiza en los hogares. Sevilla ha mantenido sus 
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niveles de consumo de agua de 10s 6ltimos aiios estable, lo cual se Cree que es 
debido principalmente a la subida de su precio, a la baja de su calidad en 
periodos cdticos, a la reparaci6n de fugas en la red y a las campaiias de 
educaci6n ciudadana. 

La red de recogida y tratamiento de aguas residuales se ha ampliado en 10s 
tiltimos aiios y en el conjunto de las estaciones depuradoras se tratan cerca de 
3.000 m3 de agua diarios de media, que producen una importante cantidad de 
fangos como residuo. 

El dhficit de fuentes energhticas (petrbleo, carbbn, gas) es muy alto en 
Sevilla, donde solamente el 2% de los edificios cuenta con receptores so- 
lares. El consumo de energia se estima en torno a los 2.400 kgeplhabitante 
a1 afio y las emisiones de 6 t COZlbabitante al afio; ambas en aumento. El 
gasto de energia se reparte entre el  transporte, la industria y 10s consumos 
domhsticos. 

La contamiuaci6n atmosfhrica y ac6stica van en aumento acelerado, seg6n 
las mediciones que realiza el propio Ayuntamiento. El ruido es la contamina- 
ci6n a la que mis sensibles se muestran los ciudadanos, por el momento. 

La producci6n anual aproximada de residuos es de 300.000 toneladas, lo que 
indica un promedio de 400 kg. por habitante y a8o; que es muy alto. La 
recogida selectiva de vidrio y papel en contenedores especificos se extiende por 
la ciudad. 

Para conseguir que las ciudades como Sevilla cambien hacia un desarrollo 
sostenible, las recomendaciones de 10s organismas intemacionales expertos 
ponen el acento en la combinaci6n de dos estrategias: introducir nuevas tecno- 
logias medioambientalmente sostenibles e implicar en las decisiones a la diver- 
sidad de 10s gmpos sociales (participacibn plural). 

Marco conceptual y rnetodoiogia participativa 

Esta segunda parte del trabajo desarrolla el concept0 de participacibn plural 
enmarcindolo en el seno de las teorfas clkicas sobre el cambio social y las 
teorias contemporineas sobre el cambio y la decisi6n en las organizaciones. 

La participacidn social en el cambio de /as organizaciones 

Sobre 10s procesos de cambio social y tknico, 10s padres de la Sociolog'a 
ensefiaron que se produce a travhs de al menos cinco tipos de procesos: con- 
senso (A. Comte), conflict0 (K. Marx), adaptacibn (H. Spencer), movilidad de 
hlites (V. Pareto), e interacci6n (G. Simmel). 
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En general, las metodologias participativas contienen activida 
dinamizadoras de procesos de cambio social: 

- El consenso se facilita con actividades de conocimiento, aprendiz 
memoria que se desarrollan a travks de la reflexi6n y el debate. 

- El contlicto se facilita con actividades de pmducci6n, trabajo, c 
cidn, que se concretan en la elaboracido de visiones y acciones t 
do en equipo; 

- La adaptaci6n se facilita por actividades en las que se aborda la 
cuestidn desde formas y perspectivas diversas y distinta composic' 
10s grupos o entomo; asi como aumentando progresivamente la co 
jidad de las tareas, que a medida que se desarrollan capacitan a 
participantes involucrados; 

- La movilidad del liderazgo es facilitada por las condiciones igualit 
del context0 en el que se producen las aportaciones individuales; 
igualitaria en la que se desenvuelven al mismo nivel 10s distintos lide 
de las organizaciones representadas. 

- La interacci6n se facilita por el intercambio de informaci6u y el cont 
personal entre 10s participantes a travb del trato en actos formal 
informales de las actividades desarrolladas. 

Entre 10s estudiosos de las organizaciones sociales ha perdido vigencia 
enfoque de "sistema cerrado" en el que la toma de decisiones y las re1 
extemas (captacidn de informacidn sobre el cambio de entomo) eran 
vilegio casi exclusivo del jefe. 

El nuevo enfoque de "sistema abierto e interactivo'' va imponitndose 
el funcionamiento de las organizaciones sociales (desde las empresas y 
ONGs basta las ciudades), por su capacidad para alertar de 10s cambios d 
entorno y la necesidad de la direccidn de contar con la colaboraci6n de 
miembros de la organizaci6n si aspira a ser competitiva (Ease sosteni 
econ6micamente). 

Entre 10s acontecimientos que han impulsado que se imponga un enfoq 
abierto a la participacidn son, seghn 10s especialistas: la crisis econ6mica 
10s "setenta" que evidencid lo err6tico de las visiones de cambio; la necesid 
de competir en calidad y castes que exige cohesi6n interna de las organiza 
nes y la presi6n social de 10s gmpos comunitarios para que se tenga en cue 
su opini6n en las decisiones de proyectos y desarrollos tecnol6gic 
(equipamientos, autovias, centrales nucleares, bases militares, contaminacid 
transporte, alimentacihn, etc.). 
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Criterios de clasificacidn de las metodologias participativas 

Las metodologias de participacidn son evaluables, a efectos de comparar su 
contribucidn al cambio social, desde al menos tres perspectivas: 

- j,quiCn participa? Si e s t h  bksicamente 10s cuatro grandes gmpos repre- 
sentados: la direcci6u o los politicos, 10s tCcnicos, 10s empresarios o 
gestores; y 10s ciudadanos u operarios. 

- ihay interactuaci6n directa entre 10s gmpos? Si se encuentran y desarro- 
llan trato e interact6an entre sf, 10s del mismo grupo y diversos. 

- Len quC momento de la decisidn polftica se celebra el evento de la par- 
ticipacih? Y con quC poder de influencia? Si la pa1ticipaci6n se convoca 
con fines exploratorios, para seleccionar proyectos o para diseiiar su 
procedimiento de ejecuci6n. Si las decisioues adoptadas se difunden so- 
cialmente e impactan en los acontecimientos en curso (nuevas alianzas de 
colaboraci6n para proyectos y corrientes de opinidn). 

La Metodologfa EASW- Escenario workshop 

Esta metodologia presenta las caractensticas de ser altamente participativa e 
interactiva, asi como de adaptarse a distintos momentos del proceso decisional, 
por ser instmmento estandarizado y sencillo de aplicaci6n (duracidn del evento: 
1 o 2 dias como miutimo; con preparaci6n y resultados: entre 3 y 5 meses). 

Segkin el prop6sito original infundido por la Comisidn Europea en las especi- 
ficaciones de esta metodologia, se persigue: aumentar la sensibilidad social entre 
10s actores que lideran la transformacidn; y consbuir capacidad tecnolbgica 
innovadora. Esta necesidad obedecfa a dos obstAculos en 10s procesos de inno- 
vaci6n tecnol6gica, estudiados por la Comisi6n Europea: que la opini6n ptiblica 
sobre un desarrollo cientifico se forma con retraso respecto a la innovacibn 
misma perdiendo capacidad de inte~encidn en el cambio (dilema de Collingrige); 
y la ausencia de canales o plataformas en las que 10s actores sociales logren 
formalizar y consensuar sus opiniones sobre opciones tecnoldgicas. 

La metodologfa EASW- Escenario Workshop invita a la reflexi6n participativa 
sobre futuros comunes posibles (el quC) y a decidir el trayecto y el medio de 
actuaci6n (el c6mo y el quiCn). 

Entre sus ventajas destacan la experiencia de baberse aplicado una centena 
de veces en Europa desde 1995 y su ripida difusidn por distintos pafses y 
temkticas. Otra de las ventajas es que rompe con la tradici6n de las participa- 
ciones a duo (Admiuistraci6n con entidades ciudadanas; Administracidn con 
empresas; Administration con colectivos ticnicos) para incorporar procesos a 
cuatro bandas. 



Se desarrolla en varias etapas, a 10s largo de tres a cuatro meses: di 
n6stico previo, convocatoria y selecci6n de participantes, programaci6n 
actividades, coordinaci6n de las sesiones de trabajo y elaboraci6n de inf 
mes de resultados. 

Escenarios Sevilla 2010 y acciones consensuadas 

En este trabajo se describen dos aplicaciones de la metodologfa EASW 
Escenario Workshop para a1 caso de Sevilla. 

Cornparando 10s resultados de las dos aplicaciones de Jomadas EASW c 
lebradas en Sevilla, especialmente las coincidencias entre las visiones de futu 
entre 10s grupos sociales de una y oha Jornada, se extraen aquellas visiones q 
tienen en comb gmpos sociales similares. Estos objetivos coincidentes lo s 
tambikn entre grupos distintos y se consolidan asi coma la imagen co 
deseable o escenario de la Sevilla Ecol6gica 2010-2025. (vkase cuadro adjun 

En el caso de ambos gmpos de Empresarios celebradas en 1997 y 1999, d 
cuestiones ban sido especialmente visualizadas en las dos ocasiones co 
objetivos criticos: la introducci6n de innovaciones en tecnologias sostenibles 
la concienciaci6n ciudadana en la responsabilidad del despilfarro. 

Cuadro 42. Visiones estrat6gicas coincidentes entre grupos sociales similares en SEV 
y SEV99. 

tecnolhgicas contribucihn a la 
sostenibles co-resnonsablidad 

I ciudadana. 
Tecnicos- expertos / ALERTA PARO 1 ALERTA 1 ALERTA 

i (insostenible) TRAFICO SEQUIA (mejora 
I (aumento Ired. eetihn ' 1 - 

insostenible) conjunta) 
Ciudadanos- PARTICIPACION PAR0 (mejor Verde: cintur6n y 
usnarios (colaboraci6n reparto de riqueza agricultura 

administraci6n- - menor ecol6gica 
I cmdadanos) / des~gualdad) 

. 

Polincos I P I ~ ~ A M  / Nuevas 1 
(transporte trenes, tecnologias: 
metro, bici) medioamb, culhua, 

telecom, 
educativas 
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En el caso de 10s grupos de Tbcnicos- expertos, en ambas Jornadas SEV 97 
y SEV 99, las tres cuestiones visualizadas como objetivos estrattgicos fueron: 
alerta al problema del paro 1 creaci6n de empleo, del trifico privado Itransporte 
p6blico y de la sequia lgestidn agua. 

En el caso de 10s grupos de 10s Ciudadanos-usuaios, coincidieron en tres 
cuestiones: la participaci6n y colaboracidn ciudadana; resolver el par0 Ireparto 
riqueza y las zonas verdes lcultivo biol6gico. 

En el caso de 10s grupos de 10s Politicos, en ambas Jornadas, coincidieron 
en dos objetivos estrattgicos: la planificaci6n y el transporte metropolitano; y 
en las nuevas tecnologias. 

Bdsicamente el escenario se sintetiza en siete variables o cuestiones clave: 

1. Tecnologios sostenibles 

SEV97 empr.: "la incorporacidn de energias renovables en la nueva edifica- 
cidn de tal manera que se construya mejor en 10s banios de nuevs creacidn 
fomentando la administracidn que se incorporen innovaciones tecnoldgicas en 
muchos kmbitos de la actividad econdmica (edificaci6n, urbanismo, redes, y 
consumo de energfa." 

SEV99 empr: "llegar a la sostenibilidad mediante la incorporaci6n de crite- 
nos bioclimdticos y energfa solar, sobre todo en viviendas." 

SEV97 polit.: "mayor utilizacidn de energias renovables, recogida selectiva 

SEV99 polit: "nuevas tecnologias de transporte, culturales, comunicaciones, 
educativas. La econom'a no solo se centra en el turismo sino en la reeonversidn 
ecol6gica de la ciudad". 

2. Concienciacidn 

SEV97 empr.: "concienciar a1 ciudadano de que el medio ambiente cuesta 
dinero. Aborro de recursos por encarecimiento que desanima el despilfarro". 

SEV99 empr.: "concienciar a1 individuo de la responsabilidad de nno mismo, 
contra la manipulaci6n de 10s grupos de intereses". 

SEV97 t6cnic.: "alerta a la tendencia a1 aumento del paro, asociado al perfil 
de Sevilla de ciudad de servicios y poco industrializada". 

SEV99 ttcnic.: "alerta de la tendencia de Sevilla a convertirse en ciudad 
escaparate, con poca capacidad para crear empleo, lo cual desestabiliza social- 
mente la ciudad". 

SEV 97 ciudadan.: "resolver el paro" 
SEV 99 ciudadan.: "mejor repaxto de empleo y riqueza, y menores desigual- 
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4. Sequin 

SEV 97 tkcnic.: "alerta a 10s periodos de sequfa" 
SEV 99 tkcnic.: "gestidn conjunta del agua entre tkcnicos y ciudadanos". 

5. Participucidn 

SEV 97 ciudadan.: "Participacibn, colaboracidn entre administraci6n pliblic 
y asociaciones ciudadanas. Colaboracidn ciudadana para introducir tecnologia 
sencillas en la vida domCstica". 

SEV99 ciudadan.: "Mas participacidn e influencia de 10s ciudadanos" 

6. Zonas verdes 

SEV 97 ciudadan.: "colaboracidn de 10s ciudadanos con el mantenimiento 
consemacidn de las zonas verdes. Aumentar su nlimero y realizar verdadero 
cinturones verdes". 

SEV 99 ciudadan.: "aumento de la agricultura ecoldgica y de la alimentacid 
de calidad". 

7. Planificuci6n Territorial del Trunsporte 

SEV97 polit.: cambiar la planificacidn urbana trasladando 10s problemas 
soluciones a1 concept0 de tbea Metmpolitana. Construir metro nrbano y metro 
politano, incitar a1 transporte colectivo con ideas imaginativas. 

SEV 99 polit.: creaci6n del &ea metropolitans coma figura politica y j 
dica. Aumento de trenes de cercanias, transporte pliblico eficaz y carriles 
para disminuir el trifico. 

SEV 97 tecnic.: problemas de triifico en aumento asi como del nlimero d 
desplazarnientos entre Sevilla y su Area Metropolitana. Planificacidn metrop 
litana del territorio y del transporte. 

SEV99 tCcnic.: Mejora del transporte pliblico en eficiencia y limpieza par 
descenso del nso del cocbe y de la contaminacibn aclistica y atmosfkrica. 

Sintesis comparativa de resultados de talleres tematicos 

Los resultados de 10s talleres temiticos de las dos Jomadas no son camp 
rables entre si porque se abordaron temiticas distintas en cada uno. 

Los principales proyectos resultantes, de cada taller de las Jornadas SEV97, 
se pneden resumir en lo siguiente: 

Agua: 

- Campafias de concienciaci6n de agua instalando contadores individuales 
e informando sistemAticamente para un uso mejor del agua, dando ideas 
para ahorrar. 
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Asegurar abastecimiento constmyendo el embalse de Melonares 

Contaminaci6n y ruido (par transporte y ocio): 
- Un sistema de transporte colectivo y poco contaminante como el metro, 

combinado con trenes o tranvias en superficie. Y limitaci6n de acceso de 
vehfculos contaminantes a1 casco antiguo. 

- Aplicar la ordenanza de ~ i d o  con firmeza y crear zonas especiales de 
actividades de ocio noctumo. 

Zonas verdes: 
- Ordenanza de uso de zonas verdes con normativa de usos. 
- Planificacidn de espacios verdes en el conjunto del &rea metropolitana; 

incorporaciones y desarrollo del Plan General. 
- Plantacidn de especies autdctonas de mas ficicil mantenimiento 

Residuos Sdlidos Urbanos: 
- Recogida selectiva en origen, concienciando e informando con campaiias 

en asociaciones cnlturales, a travis de la red que tienen constituida. 
- Creacidn de puntos limpios suficientes. 

Es interesante observar que en la ejecuci6n de los proyectos de mayor 
prioridad acordados en el Escenario Workshop SEV 97, se atribuye la respun- 
sabilidad principal a las Administraciones F'iiblicas. Son 10s proyectos en se- 
gundo rango de importancia o 10s propuestos para estudiar, en 10s que la 
responsabilidad y participacidn en la ejecuci6n se proyecta miis compartida con 

58 
Cuadro 43. Proyectos prioritarias para avanzar en la sostenibilidad de Sevilla, acordados 
en Escenario Workshop SEV97 

Tema / P-r proyecto Segundo Proyecta .- 
AGUA Campasas de Informacdn I G r  capacldad de 

Tecnologias menor abastecrrmento Embalse de 
con~umo Melanares 

CONTAMINACION Transporte no Ruido menor aplicando 
eontaminante: metm y ordenanza y zonss 
tren-tranvia. especiales ocio 

ZONAS VERDES Promulear ordenanza Planificar emacios b e a  " 

1 USUS metropolttana y dllar Plan 
General. 

I RESIDUOS Seleeeih en origen, Puntos Limpios suficientes. 
earnpeas 

58 E ~ I  latro negrillo se hon desrocado en el cuodm de pmpuestas de accidn del SEV97 aquellos quefueron 
seleccionadas como las chco prioritarias. 
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Por lo que respecta al SEV99, 10s talleres temiticos se ocuparon de conc 
acciones por Areas del gobiemo municipal para transformar la ciudad haci 
senda de la sostenibilidad. Las principales propuestas de cada taller fueron 

Economia, Comercio y Empleo 

administrativos mediante la utilizaci6n de las tecnologias de la info 
ci6n y mediante la creaci6n de TELECENTROS 

- Crear centros estatales de cultura. Proponer una mayor oferta cultur 

Participacidn ciudadana y Administracidn Municipal 
- Ciudad Autosostenible. Fomentando el autoempleo, el uso de la 

- Burocracia a1 servicio del ciudadano. Descentralizaci6n fisica de las 

de la informaci6n. 

Urbanismo, Transporte y Recurso Medioambientales 
- Mejorar el transporte pliblico en Sevilla y el Area metropolitana, amp 

do la red del ferrocanil de cercadas. 
- Control policial de ruidos, hacikndose cumplir las ordenanzas. 

Vivienda, Familia, (Juventud-Mujer) y Sociedad 

- Medidas contra el desempleo; 

ves industriales municipales. 
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VIII. Conclusiones 

A lo largo del estudio se ha confirmado la capacidad del mktodo Escenario 
Workshop EASW, para gestionar la participacidn de 10s grupos sociales en la 
decisidn para el cambio social. Los resultados de esos procesos participativos 
van mas alli de la pura consulta a 10s grupos sociales, constituykndose en la 
sintesis de la opini6n p6hlica sobre la orientaci6n deseable y posible del cambio 
en torno a una cuestidn determinada. 

Consideracion del espec t ro  politico 

Se confirma tambikn que, al comparar 10s dos eventos celebrados con grupos 
sociales de 6rbitas politicas distintas se obtienen resultados altamente coinci- 
dentes en cuanto a las prioridades estratkgicas para la ciudad. 

Por lo tanto es recomendable, al considerar la toma de decisiones en una 
ciudad u organizacidn social, celebrar tanto eventos como circulos politicos 
formales o informales se manifiesten en su seuo. De tal manera que sean las 
coincidencias lo que couformen el discurso social conjunto, como expresidn del 
sentir comiln de la ciudad u organizaci6n social; o bien se celebre un evento 
participativo de sintesis. 

T6cnicas innovadoras para la investigacion social 

Desde un punto de vista sociologico, la couclusi6n mis destacada de la 
evaluaci6n del mttodo participativo EASW es que se descubre como un pro- 
cedimiento de investigacidn de la realidad social a travks del anilisis que 
realizan 10s propios actores socialcs sohrc cl context0 y entorno que e s t h  
viviendo, sienten y pcrcibcn c < ~ ~ i d i , ~ ~ i , ~ ~ r ~ c ~ ~ l c .  

Esto es, a1 scr 10s propi05 aclorch 105 quc idcntifican y ponen de relieve 10s 
procesos relevantes para el cambio social, el investigador social consigue 
avanzar sobremanera en el enfoque de su trabajo, al ser 10s participantes 
quienes iudican las variables claves del proceso de cambio social objeto de 
estudio. El investigador social pasa asi a jugar un papel de analista y 10s 
participantes juegan el papel de expertos que transmiten las percepciones de 
su entorno social, cuya diversidad representan. Asi, como mktodo de iuves- 
tigaci6n social, supera a la reuui6n de gmpo traditional que se basaba en el 
anilisis tkcnico del discurso del gmpo registrado en una grabacidn y transcrito. 
Las reuniones de grupo celebradas en el EASW, ademis de conseguir 10s 
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resultados en tiempo real (lo cual supone un ahorro sustancial), 10s va 
trastando a mod0 de feedback con 10s propios participantes en la produccl 
del discurso, afirmando su consenso con la propia sintesis del mismo. Al 
un discurso expresado, revisado y perfilado por 10s propios participantes, 
subjetividad del analista queda mis soslayada que en la labor de interp 
ci6n de textos grabados de eutrevistas de gmpo. Al ser mis ligero, tam 
resulta mis econ6mico. 

La importancia del diagnostico preliminar de factores 

El estudio preliminar de 10s datos bisicos, sobre la cuesti6n central 
toruo a la que se va a celebrar el Escenario Workshop. sigue siendo rele 
te y no puede ser completamente sustituido por la informaci6n aportada 
10s participantes a lo largo del evento. La organizaci6n debe produci 
diagn6stico previo aclaratorio de la cuesti6n a tratar y las razones 
hacerlo. 

TCngase en cuenta que 10s participantes sehalan las variables importante 
las priorizan, pero la ilustraci6n que realizan de estas variables es a m 
interpretacidn de procesos y tendencias. La caracterizacidn y ansilisis cn 
tivo de las mismas s610 se puede realizar mediante el anilisis estadistico ret 
pectivo de tendencias. Una aportaci6n bisica de datos es siempre de agra 
en el diagn6stico previo, aunque luego se complete en el informe de resu 
y mediante la iustmmentacibn de actividades posteriores para el seguimiento 
las evoluci6n de las variables clave (vigia tecuol6gica). 

El diagn6stico preliminar debe identificar las tendencias de evoluci6n 
10s factores estmcturales para interpretar las tendencias y procesos en cur 
asi coma 10s obst6culos qne se pueden encontrar 10s actores a la hora 
promover un escenario deseable. Especialmente recomendable, por la ma 
parte de 10s autores, es clasificar las tendencias estmcturales observadas 
base a la metodologia DAFO (traduccibn del acrdnimo InglCs SWOT, q 
instrumenta preguntas para clasificar operativamente las tendencias e 
DTdebilidades, problemas u obsticulos; A=acontecimientos o tendeuci 
F=fortalezas o puutos fuertes; y O=oportunidades. A nivel interno del siste 
se observan las debilidades y fortalezas; y a nivel externo del sistema 
observan las tendencias y oportunidades. 

lnteractividad para la convergencia de opinion 

A diferencia de otros m6todos participativos, la ventaja en la que mas de 
taca el MCtodo EASW es en que trabaja la convergencia. Esta convergenc 
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entre 10s grupos, es decir, la puesta en evidencia de 10s intereses comunes, se 
promueve de manera especffica a travts de la interactividad entre grupos; a1 
poner en relacidn a grupos diversos entre sf. Cosa que la mayor parte de los 
mttodos participativos no hacen, puesto que se conforman con consultas espe- 
cfficas de un grupo de poder sobre otro de menor poder, y nunca en la misma 
reuni6n sino uno por uno. 

Con el mttodo del Escenario Workshop EASW, a trav6s de la interactividad, 
cada grupo toma conciencia de sus propias posiciones I experiencias y de las 
de 10s otros grupos a travts de 10s representantes con 10s que se encuentra en 
las Jornadas; y mediante el debate las van conciliando hasta encontrar el 
inter& comiin. 

Es interesante concluir, en este sentido, que si bien los grupos sociales tienen 
percepciones de la realidad diferenciadas por sus propias experiencias vitales, 
a lo largo del proceso de debate, 10s parimetros bisicos del futuro urhano 
deseable confluyen hacia objetivos convergentes. 

Es en este sentido el Escenario Workshop EASW es un instrumento de 
formacidn y de informaci6n sobre la opini6n pliblica. 

Apropiacion del concepto de sostenibilidad urbana por Sevilla 

Cuando 10s distintos actores sociales han sido convocados para reflexio- 
nar sobre el futuro de la ciudad de Sevilla, como ha sido el caso aqui 
analizado, 10s propios participantes han ido haciendo suyo el concepto de 
ciudad sostenible. Las aspiraciones de 10s distintos grupos sociales se sitiian 
en torno a dos ejes del sistema de carnbio: (el Quitn:) integraci6n I cohesidn 
social oportunidades de empleo y sociales; y (el C6mo) la incorporaci6n de 
nuevas tecnologias. 

Los dos principales ejes criticos de la sostenibilidad urbana de Sevilla se 
definen, en base a1 propio discurso de 10s grupos sociales, con el siguiente 
contenido evaluable: 

El significado de la integraci6n I cohesi6n social en la ciudad hace 
referencia a la ausencia de mendicidad, marginacidn, paro, delincuencia, 
grandes diferencias de niveles de vida. La forma de medir esa integraci6n 
o cohesi6n se refiere a parkmetros como: (1)  la sensibilidad o conciencia de 
la poblacidn en torno a 10s problemas; (2) la colaboraci6n entre 10s grupos 
sociales, participaci6n a la resoluci6n de 10s mismos; y (3) un tercer aspecto 
veudrfa reflejado par la propio esfuerzo de modernizaci6n o implicacidn 
tecnol6gica del tejido social, esto es, su contrihucidn a1 cambio a travts de 
su actividad econdmica (el empleo como factor integrador I el paro como 
desintegrador). 
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Cuadro 44. Parimetros de evaluacidn de la sostenibilidad social (integracidnl cohesi 

Parimetros definitorios Significado y posibles indicadores de Nivel 
de la sostenibilidad evaluacidn Sevilla 
social 
Colaboracidn I Colaboraci6n entre 10s grupos sociales, Bajo 

participacidn coutribucidn a la toma de decisioues 
Concienciacidn I sensibilidad o conciencia de la poblacidn en Bajo 
formacidn torno a 10s problemas 
Implicacidn en Emplw; contribuci6n al cambio, Bajo 
moderniracidn incorporacidn de nuevas tecnologias en sn 
tecnol6gica vida cotidiana 

Par otra parte, el significado atribuido a la sostenibilidad tecnol6gica 
tanto referencia a parimetros de (1) la economia y la gesti6n de la ciudad, c 
(2) a la fonna de funcionamiento en el temtorio y (3) el impacto en la s 
y calidad de vida de sus pobladores. Esto es, la sostenibilidad tecnol6gi 
refiere al *quk se hacen, uc6mo se haceu y acon quC impacton en la salud y 
seguridad de la poblacibn. 

El significado de incorporar nuevas tecnologias en la ciudad se refiere ta 
a una economia diversificada hacia nuevas actividades competitiv 
(sostenibilidad econ6mica), como a las tecnologias poco contaminantes o li 
pias (proceso urbano). 

En este sentido, a travks del estudio se observa que 10s ciudadanos h 
valorado criticamente que, en materia de sostenibilidad econ6mica, Sevilla es 
demasiado orientada a1 turismo, el comercio y la constmcci6n y deberia des 
rrollar una economia basada en las nuevas tecnologias y las nuevas empres 
de actividades medioambientales. Y tambikn, que la gesti6n financie 
deficitaria y la gesti6n administrativa se considera poco conocida por 10s a 
nistrados. 

En cuanto a la sostenibilidad de los procesos de tranformaci6n en el seno 
las ciudades, 10s participantes ban valorado que el sistema de transporte co 
poco sostenible, la segregaci6n social en aumento, asi como el consumo 
energia y la producci6n de residuos. 

Par lo que se refiere a la seguridad, 10s problemas de impacto ambien a 
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Cuadro 45. Parimetros de evaluaci6n de la sostenibilidad tecnol6gica 

Parkmetros Significado y posibles indicadores de Nivel 
evaluaci6n Sevilla 

Sostenibilidad Buen funcionamiento de 10s Baja- 
econ6mica mercados e imagen de la ciudad, media 

gesti6n financiera, material y de 10s 
recursos humanos del gobierno 
municipal 

Proceso de Ordenaci6n funcional de las Baja- 
transformaci6n relaciones sociales en el tenitorio, media 
sostenible sistema de transporte, calidad de la 

edificacibn, utensilios y maquinaria 
utilizada, consumo de energia, 
peneraci6n de residuos v emisiones, 

Sostenibilidad ecologica 

La sostenibilidad, como tkrmino, que se acuiia progresivamente no s610 para 
referirse a 10s recursos del medio amhiente, sino tambitn para referirse a la 
cohesi6n social. Este significado del concepto se va encontrando cada vez mis 
en 10s informes intemacionales al respecto, al haherse puesto de manifiesto en 
las liltimas dCcadas que la cohesi6n social es un condicionante sine qua non del 
desarrollo, per0 tambikn al discurso local cotidiano como seha podido compro- 
bar para Sevilla. 

A1 haherse incorporado este significado social al concepto de sostenibilidad, 
el tCrmino viene a asemejarse al concepto de sistema ecolbgico, que se expresa 
especialmente en la relaci6n entre 10s recursos y la pohlacion de un habitat 
determinado. Asi, el tkrmino asostenibilidad social y medioambientalx puede 
entenderse equivalente a1 de asostenibilidad ecol6gica,>. 
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IX. Recomendaciones estrategicas 

Las oportunidades para la sostenibilidad social en Sevilla se enfrent 
una tendencia <<de peso,, que supone un obsticulo dificil de salvar, cua 
la dependencia del erario municipal de 10s ingresos por edificaci6n 
empleo en la construcci6n. A tenor de lo cnal las aspiraciones haci 
sostenibildad de Sevilla, que manifiestan sus pobladores, pueden verse t 
cadas. Orientar hacia otros recursos a la economia financiers del gobie 
local y a otros mercados a1 sector de la constmcci6n y aparece por ta 
como la prioridad estratkgica. 

La metropoli sostenible de la nueva sociedad ecol6gica y de la infor 
ci6n del milenio 2000, requiere un sector de la construccidn capa ' 

tkcnica y organizativamente para atender a 10s nuevos retos y que no 
teque el futuro de la ciudad. El aprendizaje podrk realizarse a partir d 
puesta en marcha y ejecuci6n de proyectos piloto concretos como las 
aqui han propuesto sus habitantes. 

La metrdpoli del 2000 tiene el reto de recrear la calidad de vida urb 
para lo cual 10s ciudadanos tienen que poder disfrutar de 10s servicios 
la relacidn social en 10s entornos residenciales y laborales. Medidas c 
el embellecimiento de la ciudad a escala visual del caminante urbano f 
recen el comercio (oportunidad para el escaparate comercial), el desc 
de la coutaminaci6n, del mid0 de trdfico, la reducci6n del u6mero de 
plazamientos en vehiculo privado, etc. (UK, DK). 

Las pequefias y medianas empresas de la construccidn tieuen un merc 
de innovaci6n potencial en atender el reto de la reparaci6n sistelnitic 
programada de viviendas de 10s aiios sesenta y setenta, en las infraestructn 
de acondicionarniento y embellecimiento de espacios comunes asi como 
10s trayectos para animar desplazamientos peatonales y de otros vehicu 
amigables de 2 y 3 ruedas hacia y desde 10s centros. Para el disefio y 
coordinaci6n de trabajos, las empresas de la construccidn tendrin que ap 
yarse en disefiadores y empresas de servicios para la gesti6n social (q 
coordinarin la intervenci6n de varias empresas, por sistemas informitic 
compartiendo calendario y correo). Igualmente se desarrollarh empre 
medianas especializadas en las nuevas instalaciones energkticas adaptadas 
la edificacidn: muros solares, veutanas de baja energia, agua caliente sol 
recogida de agua de lluvia, etc. 

Las grandes empresas de construcci6n tenderh a especializarse en la 
infraestructuras de mayor dimensi6n como las grandes instalaciones energk 
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ticas (solares y e6licas) y las autovias inteligentes para las comunicaciones 
y reducci6n de la necesidad de 10s desplazamientos. 

El desarrollo de la sostenibilidad ha de entenderse tambi6n como "capacity 
building" a nivel local en el sentido de estimular la incorporaci6n de tecno- 
logias y materiales aut6ctonos en las renovaciones y embellecimiento de 
espacios. La capacitaci6n lleva asociada la creaci6n de empleo y la difusi6n 
de nnevos saberes. 

Tanto en la concepcidn de 10s proyectos como en su implementaci6n se 
deben poner en prictica 10s mCtodos sistemliticos de participaci6n p6blica 
para beneficiar del conocimientn endbgeno. 

A igual que se hace en Dinamarca, la estratcgia de la Administracidn 
Phblica en materia de vivienda y ordenaci6n del territorio deberia plasmarse 
en planes marco de ecologia humana, con una perspectiva integral, que 
proporcione objetivos de actuaci6n y recomendaciones para la orientaci6n 
y coordinaci6n de las distintas politicas sectoriales. Pnr ejemplo, el objetivo 
de controlar la contaminacidn aprobado por Ley en Dinamarca exige a 10s 
planes de transporte urbanos que impulsen 10s recorridos a pie en 10s ser- 
vicios cotidianos de proximidad y 10s transportes no contaminantes en las 
distancias medias o largas. Las recomendacinnes que incluyan 10s planes de 
acci6n en ecolugia humana deberrin basarse en las "buenas practicas" de 10s 
distintos paises asi como en las recomendaciones de grupos de expertos de 
la Uni6n Europea y otros organismos intemacionales que trabajan el tema. 
En Espaiia hay ya una masa critica de especialistas qne conocen hien estas 
prhcticas, pudiendo encargarse de su adaptaci6n a nuestro pais. 

El sector p6blico en la sociedad ecol6gica y de la infurmaci6n debe 
transferir a1 sector privado y ciudadano (comunitario, del vecindario) la 
gesti6n de aquellos servicios que fueron creados en 10s 6ltimos veinte o 
treinta afios y que pueden ya autogestionarse empresarialmente (aunque 
sigan recibiendo subvenci6n): sanidad, descmpleo y recolocacibn, centros 
culturales, zonas vcrdcs, instal;~ci~~nc\ dcportivas, ctc. 

En cambia, el sector puhlico i lcnc iluc ocupilrsc dc las nuevas actividades 
innovadoras generadoras de riqucra cuyo costc dc lanzamiento es elevado 
para la iniciativa de particulares individualcs: los centros de ocio-formaci6n 
(bibliotecas-mediatecas), la investigaci6n y el desarrollo de prodnctos y 
sistemas, equipamiento informtltico y de comunicaciones, impulsar entomos 
de innovacibn, oferta de capital riesgo, foment0 de buenos hkbitos de salud, 
embellecimiento del mobiliario y constmcci6n, revitalizaci6n de la vivien- 
da, concursos, premios, encuentros, lucha contra el monopolio, promoci6n 
del artesanado, etc. 
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Es recomendable que las iniciativas se desmollen mediante proyec 
piloto tales como 10s aqui propuestos por 10s Sevillanos, para recrear 
ecologia de la rnetr6poli, considerando que la implicaci6n del conjunto 
los actores sociales es la clave de su &xito y que el mktodo del Escen 
Workshop EASW es un instrumento adaptable para dinamizar esa pa 
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