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Problemática ambiental urbana

• Las ciudades son ecosistemas ineficientes.

• Importan la mayoría de los insumos que requieren para 
subsistir y exportan residuos en exceso.

• Generan contaminación.

• Explotan zonas cada vez más amplias del territorio para 
alcanzar -en la actualidad-, prácticamente toda la 
biosfera. Este fenómeno se ha conceptualizado como 
huella ecológica.

• Generan bienes manufacturados, servicios, información, 
tecnología, seguridad y formas de recreación.

• Vida y cultura son predominantemente urbanas.



Bases Teóricas de la 

Ecología Urbana





El paradigma sistémico

El análisis de 

sistemas requiere de 

la precisión de la 

jerarquía, fronteras, 

propiedades y 

características 



Propiedades de los sistema complejos
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Figura 2.

Fuente: Elaboración propia

-Isomorfismo y emergencia

-Niveles de organización 

(estructura)

-Relación con entorno

-Evolucionan en el tiempo

La ciudad como sistema 

tiene sus propiedades y 

características, no 

obstante, debido a todos 

los aspectos que 

contiene y deriva, 

humanos y naturales 

(bióticos y abióticos), se 

comporta de forma 

compleja



Referencias históricas de la 

Ecología Urbana





La Ecología Urbana y el 

Pensamiento Contemporáneo



DISCURSO AMBIENTALISTA DISCURSO PSICOLOGISTA 

New Empirism - 1940 New Towns - 1950

PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO Y ECOLOGÍA URBANA

Valores Naturales - Norte de Europa

Valores Socioculturales - Sur de Europa

Humanización de la Ciudad

Cultura e Historia

Aspiraciones Humanas

Tradición Local

Finlandia - Holanda - Suecia - Suiza - Noruega

Tradición y Modernismo

Significado

Necesidades Naturalistas o Socioculturales

Percepción  

Imagen Urbana

Inglaterra - Gordon Cullen

EE.UU. - Kevin Lynch

Estructuralistas y Ecológicas

1950 - 1970

Urbanismo Socio Ecológico

1960 - 1970

Ecológico 

Comunitario

Organicismo 

Nórdico

Estructuralismo 

Escandinavo

Condiciones de la zona

Autóctono 

Racionalismo = Prefabricación y 

Tecnología

Naturaleza en la Ciudad

Finlandia - Alvar Aalto

Suecia – E. Gunnar Asplund, 

Backstrom y Reinius.

Dinarmarca - Kay Fisker y

Arne Jacobsen.

Renueva propuestas del CIAM

Integración Naturaleza y Ciudad

Asentamientos autosuficientes 

residenciales.

Finlandia - Aarne Ervi

Suecia - Sven Gottfried 

Markelius.

Orden y Jerarquía

Planteamientos estructurales del

Espacio urbano y Variables ecológicas.

Heredero del New 

Empirism

Valora naturaleza

Combinación orgánica de 

células de vivienda.

Comodidad, tradición, 

local, vernácula.

Arquitectura aditiva.

Dinamarca - Jorn Utzon, 

Bakke Draget.

Suecia - Per-Axel Ekholm 

y Sydney White.

Propuestas compactas y 

regulares

Relación espacio público 

y privado

Industrialización de 

viviendas

Alta densidad en baja 

altura.

Dinamarca - Knud 

Svenson.

Hans Hartwig Skaarup.

Humanización del Espacio. Urbano –

Arquitectónico.

Propone y piensa a través del 

proyecto.

Psicología de comunidades y Carácter 

del entorno.

Secuencias visuales de espacio 

público a privado.

Recuperación de la “calle corredor” 

tradicional.

Urbanismo de participación

Dinamarca - P. Suenson.

Suecia - Celander, Forser y Lindgren.

Sociedad sin Clases. 

Contacto naturaleza. 

Sentido cooperación. 

Organización 

descentralizada y 

autogestionaria. 

Bajo consumo 

energético. Ciudad 

multicéntrica autónoma. 

Núcleos 

autosuficientes.

Dinamarca, Finlandia y 

Noruega - Vandkunsten
ECOLOGÍA URBANA

1970 - 2000

Heredero del New Empirism.

Participación ciudadana.

Planificación técnica y profesional.

Espacios de relación público a privado.

Mezcla de usos. Forma urbanas complejas.

Atención Espacios Deteriorados (plazas, 

calles, jardines)

“Urban Renewal”

Suecia e Inglaterra - Ralph Erskine.

Bélgica y Francia - Lucien Kroll, M. Culot y 

H. Lefebvre.

Holanda - Aldo Van Eyck y Pietro Hamel.

Italia - Pier Luigi Cervellati.

MENSAJE SOCIO ECOLÓGICO 

Y 

SOCIO CULTURAL

Urbanismo Autogestionario

Sobre referencia de Ordeig Corsini (2004)



DISCURSO AMBIENTALISTA DISCURSO PSICOLOGISTA 

ECOLOGÍA URBANA

1970 - 2000

1962 – 1972 – Club de Roma (Agotamiento Recursos)

1970 – Reunión MAB UNESCO (Reservas de Biosfera)

1987 – Comisión Brundtland (Desarrollo Sustentable)

1987 – Informe MAB (Ecología Humana y Urbana)

1992 – Agendas Locales 21 (UN, Brasil)

1994 – Carta Aalborg (Dinamarca)

1996 – Carta Aalborg + 10 (Portugal)

2000 – Llamado Hannover

Llamado de Johannesburgo

Equilibrio entre Desarrollo Económico y Naturaleza

Enfoque de Sistemas + Ciencias Sociales + 

Planificación Urbana Estratégica + Percepción 

Ambiental + Bienestar Humano + Salud + 

Participación.

Legado Cultural

Calidad de Vida

Desarrollo Sostenible

Planificación y Proyecto Ambiental – Humanista

Ciudades Ecológicas – Metz en Francia, Curitiba en Brasil

Ciudad Compacta

Reservas de Biosfera Urbana

Otros Pensadores:

Arq. Rubén Pesci y Biólogo Salvador Rueda

MENSAJE SOCIO - ECOLÓGICO Y SOCIO -

CULTURAL

Valora Complejidad y Diversidad 

Urbana

Pasado - Presente – Futuro

Planificación Flexible

Defiende Características Autóctonas 

Sociales, Culturales y Económicas

Herencia Cultural, Tipologías de Tejidos y 

Tramas

Preexistencias Naturales

Reinterpretación del Proyecto

Del Racionalismo toma:

Visión Global

Simplificación / Industrialización de 

Tipologías

Adaptación Contexto inmediato

Paisaje urbano

Tipologías asociadas a agrupaciones 

complejas



Metz, Francia. Ciudad Ecológica. 

Gran Premio Europeo al florecimiento como 

“Ciudad Jardín-1994”

ECOLOGÍA URBANA

1970 - 2000

Equilibrio entre Desarrollo Económico y Naturaleza

Enfoque de Sistemas + Ciencias Sociales + 

Planificación Urbana Estratégica + Percepción 

Ambiental + Bienestar Humano + Salud + 

Participación

Legado Cultural

Calidad de Vida

Valora Complejidad y Diversidad Urbana

Pasado - Presente – Futuro

Planificación Flexible

Defiende Características Autóctonas Sociales, 

Culturales y Económicas

Herencia Cultural, Tipologías de Tejidos y Tramas

Preexistencias Naturales y Antrópicas

Reinterpretación del Proyecto

Adaptación al contexto inmediato

1970- Prof. Emérito Jean-Marie Pelt oriundo 

de Metz, Presidente del Instituto Europeo 

de Ecología. 

Concepto de ecología urbana=  fundamento 

de toda la acción. Se basa en la puesta en 

valor del patrimonio y los vínculos que unen 

al hombre con su entorno histórico, natural 

y cultural.

Ha elevado las 180 ha. de espacios verdes 

en 1970, a 450.



1965- Dirección del arquitecto y urbanista 

Jaime Lerner. Curitiba. Brasil.

ECOLOGÍA URBANA

1970 - 2000

Equilibrio entre Desarrollo Económico y Naturaleza

Enfoque de Sistemas + Ciencias Sociales + 

Planificación Urbana Estratégica + Percepción 

Ambiental + Bienestar Humano + Salud + 

Participación.

Legado Cultural

Calidad de Vida

Desarrollo Sostenible

Ciudad Compacta

Planificación y Proyecto Ambiental – Humanista

Valora Complejidad y Diversidad Urbana

Pasado - Presente – Futuro

Planificación Flexible

Defiende Características Autóctonas Sociales, 

Culturales y Económicas

Herencia Cultural, Tipologías de Tejidos y Tramas

Preexistencias Naturales y Antrópicas

Reinterpretación del Proyecto

Adaptación al contexto inmediato

Sistema de transporte público propuesto por 

el urbanista Jorge Wilhelm en 1974 -

“avenidas estructurales”.

Área verde por habitante a 50 m2

Emblema Ciudad Ecológica 

Latinoamericana



Transectos

ECOLOGÍA URBANA

1970 - 2000

Equilibrio entre Desarrollo Económico y Naturaleza

Enfoque de Sistemas + Ciencias Sociales + 

Planificación Urbana Estratégica + Percepción 

Ambiental + Bienestar Humano + Salud +

Nuevo Urbanismo 

1980

Heredero del Ecological Planning de Ian 

McHarg

Conceptos: Transecto o Interfases

Participación ciudadana - Charrettes

Gradientes desde el espacio natural al 

construido

Recupera elementos de diseño urbano

Propone un código o norma “Smart Code”

EEUU – Andrés Duany y Elizabeth Plater 

Zyberck



Andrés Duany y Elizabeth Plater Z. 

Foto Satelital. Seaside. Florida. EEUU.

ECOLOGÍA URBANA

1970 - 2000

Nuevo Urbanismo 

1980

Heredero del Ecological Planning de Ian 

McHarg

Conceptos: Transecto o Interfases

Participación ciudadana - Charrettes

Gradientes desde el espacio natural al 

construido

Recupera elementos de diseño urbano 

Propone un código o norma “Smart Code”

EEUU – Andrés Duany y Elizabeth Plater 

Zyberck. Peter Calthorpe 

MENSAJE SOCIO - ECOLÓGICO Y SOCIO -

CULTURAL



Diez Principios para lograr el desarrollo sustentable (Carta Aarlborg-1994):

Formas de gobierno, 

Gestión municipal hacia la sostenibilidad,

Recursos naturales comunes, 

Consumo y formas de vida responsables, 

Planeamiento y diseño urbanístico, 

Mejor movilidad y reducción del tráfico, 

Acción local para la salud, 

Economía local viva y sostenible, 

Igualdad y justicia social, 

De lo local a lo global.



Reservas de Biosfera…

En el documento conocido como “La Estrategia de Sevilla”[1] se plantean como 

lugares donde se ensaya, afina, aplica y divulga el objetivo de lograr el 

equilibrio entre la conservación de la diversidad biológica de una región y su 

desarrollo económico, sustentado sobre valores culturales locales. Se definen 

como zonas de ecosistemas terrestres o costeros que deben cumplir con tres 

grandes funciones: conservar grandes ecosistemas, fomentar el desarrollo 

económico y social en términos de sustentabilidad y apoyar las actividades de 

investigación y educación. 

[1] Desarrollado por el MAB (Man and Biosphere) en el Marco Estatutario de la Red Mundial de las Reservas de Biosfera, UNESCO, Noviembre, 1995.

¿Qué son las reservas de biosfera?

Zonificación de la Reserva de Biosfera en Ambiente Natural



Reservas de Biosfera Urbana…

Son espacios para la conservación de la naturaleza y la cultura en 
conjunto con las comunidades locales, y deben constituirse en 

plataformas para la cooperación regional, con una visión común de 
todos los grupos interesados para el desarrollo sustentable.

¿Qué son las reservas de biosfera urbana?

Tomada del documento “Proposta Conceitual para um Projeto Piloto de Reserva da Biosfera em Ambiente Urbano, no 

marco da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica”. 2006

Zonificación de la Reserva de Biosfera Urbana



Modelo de Proyectación 

Ambiental

Enfoque Teórico

Pensamiento holístico-

sistémico

Realidad Proyectual

Ciudades más humanas

Morfogénesis

Ecoforma, Socioforma

Tiempo forma y Formas de 

Gestión



MORFOGÉNESIS = Sustentabilidad Integrada

Visión ecológica que revaloriza y resitúa el papel del hombre en su ambiente



Modelo de Ciudad Compacta

Ciudad Difusa
Salvador Rueda

•Presión sobre los sistemas de soporte por explotación:

Consumo materiales, energía y agua

•Presión sobre los sistemas de soporte por impacto: 

Consumo de suelo, pérdida de biodiversidad, pérdida de capacidad de 

infiltración de agua, emisión de gases invernadero, contaminación atmosférica

•Mantenimiento y aumento de la organización del sistema urbano:

Aumento de la complejidad, compacidad, cohesión social y calidad urbana





La ciudad como ecosistema



La ciudad como ecosistema
El ecosistema urbano contiene una parte 

biótica, abiótica y antrópica. Dentro de la 

parte abiótica podemos incluir todos 

aquellos elementos construidos por el 

hombre (la tecnosfera). Reconocer sus 

fronteras, intercambios, flujos materiales 

- energéticos y de información son 

fundamentales.

Ecosistema Ciudad.

Fuente Elaboración Propia

HOMBRE
MEDIO 

NATURAL Complejidad
MEDIO 

CONSTRUIDOComplejidad



La ciudad como ecosistema

 

Figura. 39. Elementos de Análisis de la Complejidad Urbana 

Fuente Elaboración propia 

ENERGÍA INFORMACIÓN 

(Cantidad Elementos) 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

DIVERSIDAD -  SUCESIÓN 

(Distancia a recorrer) 

Biológica/ Acumulación de Información Reglada/ Profesiones/ Estructura 

de Clases Edad/ Rentas/ Complejidad Sociedad Civil/ Usos Territorio/ 

Ocupación para Actividad Económica/ Poder Organizado 

 

HOMBRE 

MEDIO 

NATURAL 

MEDIO 

CONSTRUIDO 

MEDIO 

CONSTRUIDO 

COMPLEJIDAD MEDIO 

NATURAL 

 Mensaje -  Combinaciones - Contenidos  

 

Abundancia/ Interacciones/ Integraciones en Espacio y Tiempo 
ORGANIZACIÓN - REDES 



Metabolismo Urbano

“(1) Los sistemas urbanos explotan a los sistemas de soporte extrayendo materias primas y

ejerciendo una primera presión sobre ellos. La explotación ejercerá un mayor o menor impacto

en la organización de los sistemas de soporte (complejidad del entorno) en función de su

intensidad y de la fragilidad del propio entorno (sensibilidad). (2) Los materiales y la energía

extraídas del entorno, llegarán a la ciudad, más o menos transformados y elaborados (materias

primas y bienes de consumo), de modo que le permita a esta mantener y aumentar, si cabe, su

organización (complejidad del sistema). (3) Los modelos de gestión (son los que pueden

aumentar o disminuir nuestra capacidad de anticipación), organizan los flujos y el consumo de

recursos. Los modelos determinan el grado de explotación del entorno y el impacto entrópico

que proyectan sobre este y sobre el propio sistema urbano.”

Para comprender la ciudad como 

ecosistema, es importante en principio 

definirla como un sistema heterotrófico 

altamente dependiente de insumos 

materiales y energéticos provenientes 

de ecosistemas externos; a los flujos 

energéticos y de materiales que 

traspasan constantemente sus 

fronteras es a lo que denominamos 

metabolismo urbano.  



La Huella Ecológica

Por definición, “el área ecosistémica total esencialmente necesaria para la

supervivencia de la ciudad corresponde de facto a su Huella Ecológica en el

planeta” (Wackernagel, 1996: 28). La huella ecológica de una ciudad es igual al

consumo de materia per capita de población, e involucra todos los suelos requeridos

por la población en cuestión, ya sea que esos suelos sean territorio periurbano

inmediato a la ciudad, o estén ubicados en un lugar que le resulte lejano.

Datos aportados por las Naciones Unidas señalan que cerca del 20 por ciento de la población

mundial que vive en países económicamente desarrollados, consume el 80 por ciento de los

recursos del planeta.



Sostenibilidad Urbana



VISIÓN GLOBAL

ACCIÓN LOCAL

PASADO - PRESENTE - FUTURO

COMPLEJIDAD - EQUILIBRIO
PRESERVACIÓN 

AMBIENTE NATURAL

DESARROLLO 

ECONÓMICO

VISIÓN ECOLÓGICA

DIVERSIDAD    ORGANIZACIÓN REDES

Sociales Económicas Ambientales Salud Transporte/Energía Políticas de Desarrollo

DESARROLLO SUSTENTABLE

SUSTENTABILIDAD URBANA

DIMENSIONES

AMBIENTAL  

SOCIAL ECONÓMICA 

URBANISMO 

PLANIFICACIÓN DISEÑO GESTIÓN 

ESTRUCTURA FÍSICO - ESPACIAL 

INFRAESTRUCTURA

Social - Económica -Ambiental – Físico/Espacial

CIUDAD SOSTENIBLE
Habitable  Segura  Justa   Socialización  Preserva el Ambiente y la Cultura 

Cohesión 

Eficiencia  

Cohesión

Eficiencia

Creatividad

Innovación

Flexibilidad  

Creatividad

Innovación

Flexibilidad

Pensamiento Contemporáneo y Desarrollo Sustentable

Fuente: Elaboración Propia

CALIDAD AMBIENTAL CALIDAD DE VIDA

C       O       N       D       I       C        I       O       N       E       S



PROPUESTA DE MODELO DE 

ANÁLISIS DESDE LA ECOLOGÍA URBANA 

PARA LA SOSTENIBILIDAD :



Diversidad: Jerarquía en Espacio - Tiempo

Individual Sociedad civil:

Entidades 

asociativas 

Condominios

ONG´s

Sistemas 

verdes

Poder  Político 

Organizado 

(Decisiones):

Político

Legislativo

Económico

Sindical

Gremial

Investigación

Consejos 

comunales

Cuerpos 

colegiados

Edad

Sexo

Formación

Etnias o 

Razas

Gentilicio

Nacionalidad

Usos del 

Territorio

Usos suelo

Actividades

Equipamientos

Servicios

Densidades

Morfología

Movilidad

Paisaje Urbano

Imagen Urbana

Patrimonio

Rentas:

Ingreso

Actividad Económica 

Tipologías y sectores 

de actividad

Fauna

Componentes 

abióticos

Paisaje

Asociaciones:

Familia

Comunidad

Clases Sociales

Religiosas

Culturales

Educativas

Colectiva

Organizaciones 

Económicas:

Grupos comerciales

Grupos empresariales

Grupos industriales

Grupos profesionales

Cooperativas

Información y Complejidad

MODELO DE ANÁLISIS - ECOSISTEMA URBANO

PolíticaEconómicaSocialNatural Físico- Espacial

Necesidades humanas instintivas biológicas: aire, agua, reproducción, alimentos, cobijo

Lucha y acumula  recursos que son finitos



DESARROLLO DE INDICADORES 

DEL PAISAJE, PATRIMONIO Y 

MOVILIDAD URBANA BASADOS 

EN EL MODELO DE INFORMACIÓN 

Y COMPLEJIDAD DE LOS 

ECOSISTEMAS URBANOS, 

ORIENTADOS SOBRE LA 

CALIDAD AMBIENTAL URBANA


