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RESUMEN

 El Urbanismo Regenera�vo Integrado ha 
ganado trascendencia durante las úl�mas 
décadas, presentando resultados posi�vos en 
materia de integralidad, adaptabilidad y 
sostenibilidad en diferentes contextos. El 
ar�culo revisa, en primera instancia, los 
antecedentes acontecidos en el ámbito global, 
p a r a  d e  e s a  m a n e r a  d e t e r m i n a r  s u 
trascendencia actual. Consecu�vamente, a 
p a r � r  d e  b i b l i o g ra � a  a c t u a l i za d a ,  s e 
documentan los principios que permiten el 
desarrollo del modelo. Posteriormente, se 
analiza de manera crí�ca los dis�ntos métodos y 
e st rate g i a s  p a ra  s u  i m p l e m e nta c i ó n . 
Finalmente, se iden�fican los mecanismos de 
planificación existentes en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, generando así información 
per�nente para su posible implementación en 
un futuro cercano.  

Palabras claves: regeneración; urbanismo 
integrado; sostenibilidad; adaptabilidad, Santa 
Cruz de la Sierra.

ABSTRACT

 Integrated Regenera�ve Urbanism has 
gained importance in recent decades, 
presen�ng posi�ve results in terms of 
adaptability and sustainability in different 
contexts. This ar�cle reviews, at the first 
instance, the background events in the global 
context, in order to determine its current 
significance. Consecu�vely, based on updated 
bibliography, the principles that allow the 
development of the model are documented. 
Subsequently, the different methods and 
strategies for its implementa�on are cri�cally 
analyzed. Finally, the exis�ng planning 
mechanisms in the city of Santa Cruz de la Sierra 
are iden�fied, thus genera�ng per�nent 
informa�on for its possible implementa�on in 
the near future.

Keywords: Regenera�on; Integrated Urbanism; 
Sustainability; Adaptability, Santa Cruz de la 
Sierra.
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INTRODUCCIÓN

 Frente al rumbo incierto que atraviesa la 
planificación urbana en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, es conveniente realizar una revisión 
del desarrollo del urbanismo a escala global, con 
el obje�vo de conocer aquellas buenas prác�cas 
que se llevan adelante en diferentes la�tudes. 
Los avances en materia de urbanismo indican 
que tanto la planificación como el diseño urbano 
en la actualidad se orientan hacia el desarrollo 
de procesos de regeneración del medio urbano 
construido, con el obje�vo de evitar la 
dispersión y la demolición de infraestructura, 
formulando de esa manera, una alterna�va que 
se enmarca en el ámbito del desarrollo 
sostenible.    

 De igual manera, entendiendo que el 
medio urbano es un fenómeno complejo y que, 
más allá de su dimensión �sica, con�ene 
dis�ntas variables de índole social, económica y 
medioambiental ,  es que el  Urbanismo 
Regenera�vo Integrado se presenta como un 
nuevo enfoque de intervención que logra, de 
manera transversal, aglu�nar a los dis�ntos 
actores que conforman la sociedad. Ello a través 
d e  u n  m e c a n i s m o  p a r � c i p a � v o , 
mul�dimensional y mul�sectorial de manera 
interrelacionada. Esta nueva visión de 
desarrollo urbano puede conver�rse en una 
alterna�va fac�ble para recuperar aquellos 
sectores menos favorecidos de la ciudad Santa 
Cruz de la Sierra, dinamizando su estado actual a 
través de intervenciones crea�vas, innovadoras 
y con un alto valor agregado.    

ANTECEDENTES 

 El término de Urbanismo Regenera�vo 
se remonta a una serie de intervenciones 
desarrolladas con el propósito de rever�r la 
degradac ión  urbana  causada  por  una 
desindustrialización suscitada en la década de 
1980 en dis�ntos contextos (Rodríguez, 2002). 
El modelo se estableció como una alterna�va 
frente a la imposibilidad de expansión urbana 
ilimitada en el territorio o a la demolición de 
infraestructura asociada a grandes proyectos de 
renovación (Mumford, 1970). El urbanismo 
regenera�vo optó por una “transformación 
�sica y funcional de sectores urbanos, a través 
de operaciones singulares de recuperación de 
espacios devaluados u obsoletos, con el obje�vo 
de generar nuevas dinámicas urbanas” 
(Rodríguez, 2002, p. 442). 

 L a s  i nte r ve n c i o n e s  p i o n e ra s  d e 
urbanismo regenera�vo tuvieron lugar en las 
ciudades de Pi�sburg, Bal�more o Birmingham 
(Rodr íguez  y  Mar�nez ,  2001) .  D ichas 
experiencias presentaron de manera progresiva 
resu l tados  pos i�vos ,  por  lo  tanto,  se 
consideraron como ejemplos de buenas 
prác�cas, convir�éndose una década más tarde 
en referentes para el proceso de reunificación 
de Berlín , y consecu�vamente en operaciones 2 

en propiedades militares italianas en las 
ciudades de Roma y Turín . Posteriormente, la 3

intervención realizada en la ciudad de Bilbao 
durante la década de 1990 contó con una amplia 
difusión mediá�ca, conformándose como un 
paradigma global en el ámbito del desarrollo 
urbano (Álvarez Mora y Camerin, 2019).

1
  La regeneración de la ciudad de Berlín se conoce también como un proceso de reconstrucción crítica para describir los cambios arquitectónicos y urbanísticos 

que protagonizó tras la caída del Muro de Berlín en 1989, alentando el regreso a tipologías arquitectónicas tradicionales y buscando contribuir a recuperar la 
memoria histórica en la trama de sus calles y espacios públicos, no mediante la reproducción de elementos sino a través de su reinterpretación.

2  Los autores del artículo, La herencia del urban renewal en los procesos actuales de regeneración urbana: el recorrido renovación - regeneración a debate, 

Alfonso Álvarez Mora y Federico Camerin, citan como operaciones pioneras de la regeneración urbana a las intervenciones realizadas en grandes propiedades 
militares ubicadas en dos grandes ciudades de Italia, reriéndose a de los cuarteles de Guido Reni de Roma y los de Alessandro La Marmora en Turín.
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Figura 1. Paseo y Parque de Ribera, Abandoibarra. Plan Ría 2000, 2015 

 A principios del siglo XXI, la Unión 
Europea prestó especial atención al rol de las 
ciudades, con el obje�vo de generar mejores 
cualidades de desarrollo en su territorio. 
Mediante la Carta de Leipzig para Ciudades 
Europeas Sostenibles, elaborada en 2007 y 
renovada en 2020, se avanzó hacia una cohesión 
ins�tucional entre los países miembros. Luego 
de la crisis financiera de 2008, la Unión Europea 
reconoció la importancia estratégica de la 
regeneración urbana y garan�zó su prioridad 
dentro de sus pol í�cas de desarrol lo. 
Actualmente, “la Unión Europea promueve la 
u�lización del término Regeneración Urbana 
Integrada para referirse a estos procesos 
complejos de intervención sobre los espacios 
consolidados de la ciudad a diferentes escalas” 
(Bustos-Peñafiel Y Castrillo-Romón , 2020, p. 3)

4
   El modelo de regeneración urbana en EE.UU., emplea el término de renovación urbana (urban renewal), sin embargo, debido a las amplias diferencias de 

planteamiento, desarrollo y resultados, el concepto se encamina a mutar hacia el término de regeneración urbana, en concordancia con el Reino Unido. La 
Entidad Estatal de Suelo de España (SEPES), en el informe “Modelos de Gestión de la Regeneración Urbana” (2011) cita a los programas federales 
Empowerment Zone/Entreprise Community/ Renewal Communities (EZ/EC/RC) “como la base de la regeneración urbana y rural estadounidense, mediante 
subvenciones para servicios sociales y para la regeneración de la comunidad, así como ciertos incentivos y desgravaciones scales para las empresas 
locales.” Dicho programa se mantuvo activo entre 1993 y 2016.

 Por otra parte, en EE. UU., el programa 
con mayor impacto de urbanismo regenera�vo 
es el proyecto federal Opportunity For All (OFA), 
q u e  d e  a c u e r d o  a l  U r b a n  I n s � t u t e 
estadounidense (2020), se fundamenta a par�r 
de una simple premisa: "Cada familia debe vivir 
en un vecindario que apoye su bienestar y la 
capacidad de sus hijos para prosperar." El 
proyecto OFA es una versión renovada de 
programas previos que con�ene un enfoque 4

 

e s p e c í fi c o  s o b r e  p r o b l e m á � c a s 
norteamericanas actuales como son la 
reducción de inequidad, la eliminación de la 
segregación racial, una mayor resiliencia urbana 
frente a desastres naturales y amenazas de la 
salud pública, tales como la pandemia de 
COVID-19.
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 Al margen del programa OFA, la inicia�va 
de urbanismo regenera�vo desarrollada 
durante la ges�ón del alcalde de Nueva York, 
Michael Bloomberg, a través de la Comisionada 
del Departamento de Transporte Jane�e Sadik-
Khan, logró la emblemá�ca recuperación de 
Times Square en el centro de Manha�an. Así 
mismo, se logró una serie de mejoras en el 
transporte público, la implementación de redes 
ciclables, una mayor peatonalización y la 
renovación del espacio público en los cinco 
distritos de la ciudad (Sadik-Khan y Solomonow, 
2016), generando un conglomerado de 
estrategias que ahora �enen presencia e 
i n fl u e n c i a  e n  d i s � n t o s  e s t a d o s 
norteamericanos.

 En La�noamérica, se destaca el caso de 
la ciudad de Curi�ba que, a través de la visión del 
urbanista Jaime Lerner, se man�ene desde 1990 
como un referente urbano en el ámbito 
brasileño y mundial. Josep María Montaner 
(1999, p. 71) señala que “Brasilia ha sido 
superada por el modelo realista de Curi�ba que 
saca el  máximo par�do de la real idad 

preexistente, revitaliza el centro histórico, 
apuesta por la ciudad heterogénea y los barrios 
mul�funcionales, por las calles peatonales y el 
transporte colec�vo, por la diversidad de los 
parques y equipamientos urbanos, por un 
modelo de desarrollo sostenible que se concilia 
con los intereses inmobiliarios e industriales.” 

 De igual manera, la ciudad de Medellín 
en Colombia alcanzó importantes logros en 
materia de movilidad urbana, integración social 
y reducción de sus altas tasas de inseguridad, a 
través del Proyecto Urbano Integral o PUI 
(Ramirez y Kapstein, 2016).  El  PUI,  es 
considerado un instrumento exitoso gracias a 
una flexibilidad metodológica que le permi�ó 
intervenir en diferentes escalas dentro de la 
ciudad (vecindarios, barrios y distritos). Para 
Ramírez y Kapstein (2016), las actuaciones en la 
ciudad de Medellín, además de aplicar los 
principios del modelo de acupuntura urbana 
desarrollado por Lerner (2001), cuentan 
también como un referente implícito con el 
modelo europeo de Regeneración Urbana 
Integrada.  

Figura 2. Parque del Río, Medellín. La�tud Taller de Arquitectura y Ciudad, 2015 
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 Si bien, en Santa Cruz de la Sierra aún no 
se ha experimentado ninguna intervención de 
Urbanismo Regenera�vo Integrado, existe una 
oportunidad para su implementación a través 
de mecanismos de planificación que se 
encuentran vigentes desde el año 2016. El Plan 
General de Desarrollo Económico y Social 

Figura 3. Planes de Desarrollo en Bolivia. Ministerio de Planificación para el Desarrollo, 2016.

(PGDES) es un instrumento nacional con un 
alcance a largo plazo de 25 años (CEPAL, 2022) 
del cual se desglosan otros planes con un 
enfoque descentralizado (departamentales, 
municipales y comunitarios), los cuales 
contemplan acciones en un mediano plazo de 
cinco años. 

PGDES

PDES

Planes Sectoriales de 

Desarrollo Integral 

para Vivir Bien (PSDI)

Planes Territoriales de 

Desarrollo Integral 

para Vivir Bien (PTDI)

Planes de Gestión 

Territorial Comunitaria 

para Vivir Bien (PGTC)

Estrategia de Desarrollo 

Integral (EDI)

Planes Estratégicos 

Institucionales (PEI)

 Es así que un  ejercicio de Regeneración 
Urbana Integrada para la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra tendría cabida en el Plan de 
Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), que se 
encuentra bajo la tuición del Gobierno 
Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
(GAMSC), y que el Ministerio de Planificación 
para el Desarrollo de Bolivia, define como “un 
mecanismo que �ene como propósito orientar 
el proceso de planificación territorial del 
desarrollo integral de los Municipios del Estado 
Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir 
Bien en armonía con la Madre Tierra, encarando 
los grandes desa�os para construir la Bolivia.”  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 El presente estudio recopila diferentes 
fuentes de información teórica y cien�fica con el 

obje�vo de generar dis�ntas aproximaciones 
temporales y espaciales de procesos de 
Regeneración Urbana Integrada. De esa 
manera, se contrasta una diversidad de 
experiencias de carácter cualita�vo, que �enen 
como una caracterís�ca en común: la obtención 
de buenos resultados. 

 A par�r de la revisión de ciertos estudios 
recientes, se plantea la posibilidad de formular 
a l g u n o s  p r i n c i p i o s  d e  a d a pta b i l i d a d , 
integralidad y sostenibilidad en el PTDI que 
impulsa GAMSC, para apoyar una instauración 
fav o ra b l e  d e l  m o d e l o  d e  U r b a n i s m o 
Regenera�vo Integrado en el desarrollo urbano 
de Santa Cruz de la Sierra, y de esa manera 
afrontar la espiral de deterioro en la que se 
encuentra inmerso su centro histórico y tantos 
otros barrios y unidades vecinales que 
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conforman esta ciudad que experimenta un 
crecimiento desregulado y disperso (Prado, 
2019).

 El acercamiento al estado actual del PTDI 
correspondiente a la ciudad se dio a través de la 
revisión del documento elaborado por el 
GAMSC en 2016, y que cumplió su ciclo de 
vigencia en 2021. Asimismo, se asis�ó de 
manera presencial a las mesas de trabajo 
instauradas por el GAMSC en los meses de abril y 
mayo de 2022, para conocer de primera mano la 
formulación del nuevo PDTI que entrará en 
vigencia en junio de 2022 y que tendrá un 
alcance temporal de cinco años.  

RESULTADOS

 Durante las úl�mas décadas, el modelo 
de Urbanismo Regenera�vo Integrado 
trascendió de manera efec�va en dis�ntas 
la�tudes, debido a su capacidad de integrar los 
ámbitos social, económico y medioambiental de 
manera transversal, permi�endo alcanzar una 
mayor aproximación hacia un desarrollo urbano 
sostenible (Hauser, Hand, Weber y Bluestone, 
2017). En ese sen�do, los resultados se 
enmarcan en tres dis�ntos aspectos que 
fundamentan su accionar, los cuales son 
adaptabilidad, integralidad y sostenibilidad. 
Asimismo, en cada uno de los epígrafes 
desarrollados, se describe su implicancia en el 
primer PDTI formulado en Santa Cruz de la Sierra 
y se considera su per�nencia en el nuevo plan 
que se encuentra actualmente en desarrollo. 

Adaptabilidad

 Frente a una variedad de iden�dades 
urbanas existentes, resulta infructuosa una 
búsqueda de soluciones lineales para resolver 
las dis�ntas problemá�cas que conciernen al 
medio urbano (Paans y Pasel, 2015). Cada 
región, además de contener diferentes 
connotaciones culturales, geográficas o 
económicas en sí misma, alberga un alto grado 
de complejidades y contradicciones en la 

conformación de su tejido urbano. Por lo tanto, 
el principio de adaptabilidad, además de 
referirse a una capacidad de transferencia de un 
modelo hacia dis�ntos contextos, también 
indica una flexibilidad necesaria para ajustarse a 
la diversidad de retos que cada ciudad 
experimenta de manera par�cular.   

 Un ejemplo de ello se hace tangible en la 
publicación del proyecto de GIZ (2019) Caja de 
H e r r a m i e n t a s ,  C a m b i o  C l i m á � c o  e n 
Planificación Urbana Integrada que presenta 
una metodología par�cipa�va, desarrollada y 
aplicada de manera exitosa en ciudades 
alemanas. El propósito del proyecto fue 
transferir su experiencia a las ciudades de 
San�ago de Chile, Chennai en India y eThekwini 
en  Sudáfr i ca ,  mediante  herramientas 
cons�tuidas de manera específica para cada 
caso. Durante la implementación del proyecto, 
la reflexión se centró en “promover una 
regeneración urbana con un enfoque holís�co y 
mul�sectorial, a través de talleres desarrollados 
mediante un proceso par�cipa�vo y con el 
a p o y o  d e  i n s t r u m e n t o s  fl e x i b l e s  d e 
planificación” (Palma Pérez y Frank, 2019, p. 13) 

 En cuanto a  las  acc iones  �s icas 
desarrolladas durante la intervención, estas se 
determinaron mediante un análisis exhaus�vo 
del sector urbano en cues�ón. El Urbanismo 
R e g e n e r a � v o  I n t e g r a d o  s e  a p o y a 
p r i m o rd i a l m e nte  e n  e l  re c i c l a j e  y  l a 
op�mización del entorno �sico para de esa 
manera obtener una estabilización y en algunos 
casos una reducción de la huella ecológica que 
las mismas ciudades generan. En cuanto al 
p lanteamiento de nueva edificación o 
infraestructura, se promueve el ejercicio de la 
acupuntura urbana en si�os no edificados, con 
el fin de evitar demoliciones asociadas a la 
propuesta urbana. Las acciones recomendadas 
para una regeneración �sica son las siguientes: 

 Reciclaje urbano: re-mirar, re-pensar, re-
programar, re-diseñar, infraestructura y 
edificación existente (Bosch, 2016).    
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 Op�mización de infraestructura, 
edificación y procesos: reducción del 
consumo de recursos y mejoramiento en 
e l  m a n e j o  d e  d e s e c h o s  e n 
infraestructura existente.  

 A c u p u n t u r a  u r b a n a :  n u e v a s 
intervenciones en espacios libres del 
tejido urbano. 

 Estos aspectos, que corresponden al 
concepto de adaptabilidad, no se encuentran 
presentes en la primera versión del PTDI, y a 
pesar de que en las mesas de trabajo llevadas 
adelante por el  GAMSC se deba�eron 
problemá�cas rela�vas a su campo de acción, 
como el deterioro de infraestructura pública y la 
n e c e s i d a d  d e  fo r m u l a c i ó n  d e  n u e v a 
infraestructura que conecte de mejor manera el 
tejido cons�tuido, es probable que conceptos 
tales como reciclaje, op�mización de recursos o 
ejercicios de acupuntura urbana no se tomen en 
cuenta en su nueva versión.  

Integralidad 

 El principio de integralidad se refiere a 
una mejora del medio urbano de manera 
coordinada con los diferentes sectores de la 
sociedad para generar un mayor valor agregado 
en el resultado final de la operación. El 
Urbanismo Regenera�vo Integrado, además de 
buscar una mejora �sica de la imagen de un 
sector urbano, contempla también el desarrollo 
de acciones que logren rever�r la espiral de 
degradación que experimenta a través de una 
recuperación integral posi�va, con un alcance 
que comprende aspectos sociales, económicos 
y medioambientales (Pérez Bou, 2016).    

 A diferencia del método de Placemaking 
o urbanismo tác�co, que enuncian entre sus 
fundamentos operaciones implementadas de 
abajo hacia arriba, el Urbanismo Regenera�vo 
Integrado se enfoca en establecer una 
mediación horizontal,  manteniendo un 
equilibrio entre los diferentes actores de la 

sociedad. Asimismo, esta metodología posee un 
mayor alcance que los modelos antes citados, 
permi�endo implementar intervenciones en 
una mayor escala. Esta prác�ca �ene una 
influencia con escala barrial, albergando la 
posibilidad de interconectar intervenciones 
entre diferentes distritos urbanos.    

 El grupo mul�disciplinario español 
Paisaje Transversal indica que las soluciones de 
Urbanismo Regenera�vo Integrado “no 
corresponden a una sola disciplina ni a un solo 
Área de Gobierno. Todas ellas han de trabajar de 
manera coordinada para alcanzar soluciones 
comunes y par�cipa�vas porque la población 
debe iden�ficar los problemas, establecer las 
prioridades y colaborar en las soluciones. Se 
t r a t a  d e  g e n e r a r  d i n á m i c a s  d e 
corresponsabilidad entre todos los sectores que 
hacen ciudad”. En ese sen�do, los especialistas 
de paisaje transversal que son coautores del 
documento Planificación urbana integrada, 
aprendiendo de Europa  dirigido por la 
Diputación de Barcelona (2019) detallan que los 
actores que conforman una intervención 
integrada son los siguientes:  

 Equipo de gobierno local.

 Grupos polí�cos con representación.

 Ins�tuciones territoriales de escala 
regional, del área metropolitana, de la 
ciudad y de los barrios o distritos.

 Áreas municipales con implicación en la 
c u e s� ó n  a  t ra b a j a r :  e c o n o m í a , 
u r b a n i s m o ,  m o v i l i d a d  e 
infraestructuras, medio ambiente, 
inclusión social, cultura, deportes, entre 
otros.

 Tejido asocia�vo, ciudadanía y sector 
privado.

 Por otra parte, el estudio de Caja de 
H e r r a m i e n t a s ,  C a m b i o  C l i m á � c o  e n 
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Planificación Urbana Integrada (Palma Pérez y 
Frank, 2019) indica que para llevar adelante una 
operación exitosa, una vez reconocidos los 
actores, es conveniente la conformación de 
grupos de trabajo divididos de la siguiente 
forma:

 Grupo de conducción

 Grupo asesor

 Grupo consul�vo

 A par�r de la generación de una 
estructura par�cipa�va, en primera instancia 
con la  iden�ficac ión de  los  actores  y 
posteriormente la conformación de grupos de 
trabajo,  es posible la construcción de un 
espacio comunicacional que deriva de manera 
indefec�ble en un reconocimiento pleno e 
i nte g ra d o  d e  l a s  p ro b l e m á� ca s  y  l a s 
potencialidades del espacio urbano en cues�ón. 

Figura 4. Esquema de los principales agentes 
a incorporar. Paisaje Transversal, 2019 

Esquema de los principales agentes a incorporar

Gobierno local

Grupos 
políticos con

representación

Áreas 
municipales 
con
implicación

GOBERNANZA 
HORIZONTAL

GOBERNANZA 
MULTINIVEL GOBERNANZA 

EXTERNA

Instituciones territoriales
escala regional
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 En el caso de integralidad, se puede 
apreciar que para la elaboración del primer 

PTDI, se logró obtener un alto sen�do de 
gobernanza horizontal entre el Gobierno Local y 
los dis�ntos actores que conforman a la 
sociedad civil en Santa Cruz de la Sierra. Sin 
embargo, durante su ejecución se evidencia una 
par�cipación exclusiva del GAMSC, generando 
una desconexión con otros actores que 
conforman el tejido social. En ese sen�do, se 
puede esperar que para la segunda versión del 
PTDI se pueda lograr un mayor grado de 
par�cipación ciudadana con el obje�vo de 
desarrollar una mayor gobernanza mul�nivel y 
externa. 

Sostenibilidad 

 De acuerdo a los estudios cien�ficos 
realizados por el IPCC-ONU (2014), el obje�vo 
de no superar 1,5 grados Celsius será 
improbable de no considerar las acciones 
adecuadas de una manera acelerada. Con el fin 
de apoyar ese come�do, la Nueva Agenda 
Urbana de la ONU, Hábitat III   de 2017, 5

establece que las ciudades sostenibles deben 
desempeñar un rol preponderante en la 
reducción de emisiones derivadas de la 
generación de energía y promover un desarrollo 
resiliente para afrontar los efectos adversos del 
cambio climá�co. En ese sen�do, el Urbanismo 
Regenera�vo Integrado se conforma como una 
herramienta clave para afrontar dicha 
problemá�ca global. 

 Desde la Carta de Leipzig para ciudades 
sostenibles ,  se reconoce al  Urbanismo 
Regenera�vo Integrado como un método que 
reduce de manera favorable la expansión 
urbana y que logra mejorar la eficiencia del 
tejido consolidado, revir�endo los procesos de 
degradación en ciudades que impactan 
nega�vamente en el medio ambiente y en la 
calidad de vida de sus habitantes. Al tratarse de 

5
  La Nueva Agenda Urbana representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más sostenible en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y 

de acceso a los benecios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la 
forma física de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo.
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una inicia�va integral de desarrollo, esta se 
define con una visión de futuro que con�ene 
tanto obje�vos como metas. 

 Estos elementos se contemplan en un 
corto, mediano o largo plazo, por ejemplo, de 5, 
10, 20 años (Palma Pérez y Frank, 2019). 
Asimismo, el método se interpreta como un 
s i s t e m a  d e  a c � v i d a d e s  c o n e c t a d a s 
m u t u a m e n t e ,  d e s � n a d a s  a  m e j o r a r 
permanentemente las condiciones económicas, 
ecológicas, de clima, sociales y demográficas del 
entorno urbano.

 Urban Regenera�on Model (URM) 
desarrollado en 2018 es un proyecto impulsado 
por la Unión Europea a través del Programa de 
Inves�gación e Innovación Horizonte 2020 que 
propone “un modelo holís�co de regeneración, 
a l t a m e n t e  r e p l i c a b l e ,  a b o r d a n d o 

Figura 5 
Elementos del método 

Urban Regenera�on Model. 
REMOURBAN, 2018

conjuntamente la transformación de energía en 
edificios y distritos, movilidad urbana y 
cubriendo el integración de las infraestructuras 
de la ciudad, relacionadas con estos campos a 
través de las TIC como facilitador tecnológico” 
(Vallejo, Torre y Garcia 2018, p. 3). 

 El modelo URM proporciona soluciones 
en campos técnicos y no técnicos que abordan 
obje�vos temporales hacia un entorno más 
sostenible e inteligente, a su vez innovaciones 
en las áreas prioritarias. De acuerdo con la 
inves�gación desarrollada por sus autores, los 
e lementos a  ser  considerados para la 
implementación metodológica del modelo URM 
se establecen de la siguiente manera: 

 Edificación y distritos sostenibles 

 Movilidad urbana sostenible 

 Infraestructura y procesos integrados

Near zero energy retrotting of homes (Gold Standard)

Building integrated Photovoltaics

Optimization of existing District Heating and Cooling

Low Temperature District Heating

Home and Building Management Systems

District Energy Management System

District retrotting

Electric distributed generation

District heating and cooling

Advanced Management
Systems for homes, buildings
and districts

Sustainable buildings and districts

Sustainable urban mobility

Electric buses, taxis and sharing bikes

Public charging infrastructure for private vehicles

Charging infraestruture for e-Buses and e-Bikes

e-Vehicles for Last Mile Delivery

City Car Club

Electric vehicles and bikes for
public transportation

Recharging Infrastructure for
electric vehicle

Clean logistics and last mile
delivery

Car charing

Integrated mobility services for citizens

Integrated infrastructures and processes

Open up intelligence in urban
transport systems

Apps for transport information

Urban platform with shared taxonomy

Agile energy and mobility map for citizens

P2P transport information

City Information platform

Energy and transport maps in
real time
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 Si bien, entre los obje�vos planteados en 

el primer PTDI se abordan temá�cas rela�vas a 

la edificación, la movilidad y la infraestructura, 

no existe una planificación concreta que se 

enmarque en el desarrollo sostenible. En ningún 

caso se puede evidenciar que las intervenciones 

a cargo del GAMSC hayan logrado impulsar una 

reducción de consumo o emisiones de Co2. Al 

mismo �empo, no se plantearon planes 

concretos de economía circular o medidas que 

logren generar una mayor movilidad social a 

par�r del mejoramiento urbano. En ese sen�do, 

uno de los grandes retos para la segunda versión 

del PTDI es lograr orientar su contenido en el 

marco de los 17 Obje�vos del Desarrollo 

Sostenible (ODS),  un aspecto que fue 

ampliamente deba�do durante las mesas de 

trabajo establecidas recientemente.  

DISCUSIÓN

 A  medida  de  que  e l  Urban ismo 

Regenera�vo Integrado gana una mayor 

aceptación en el ámbito global, también se 

incrementan las inicia�vas que abordan nuevos 

métodos para su aplicación. Es importante 

reconocer como una virtud que el desarrollo de 

estos métodos se encuentra en concordancia 

con el actual proceso de globalización, 

permi�endo la incorporación de dinámicas de 

transferencia flexibles; un aspecto que resulta 

favorable para su implementación, frente a las 

diferentes legislaciones urbanas vigentes en 

cada región (Ponce Solé, 2013).

 Esta conjetura se confirma con el caso de 

la Unión Europea que, gracias al esfuerzo de 

establecer un marco común, logró incorporar de 

manera inherente el aspecto de adaptabilidad, 

influyendo posi�vamente sobre una posible 

implementación del Urbanismo Regenera�vo 

Integrado en todos sus países miembros. 

Aunque, con un mayor grado de divergencia, 

dis�ntos países la�noamericanos se encuentran 

inmersos en el proceso de regenerar de manera 

integral su medio urbano. 

 En ese sen�do, el desarrollo urbano de 
Santa Cruz de la Sierra no puede quedar 
indiferente, donde si bien existe el PTDI que se 
establece como un espacio idóneo para su 
formulación, aún no existe una visión de parte 
de  la  ges�ón munic ipa l  loca l  para  su 
implementación. Es por ello que la par�cipación 
ac�va de la sociedad civil, la academia y otros 
actores ciudadanos es necesaria para de esa 
manera construir aquellas herramientas 
per�nentes que permitan establecer un alto 
grado de integralidad, adaptabil idad y 
sostenibilidad en ejercicios de Urbanismo 
Regenera�vo Integrado.   

CONCLUSIÓN

 Los estudios recientes que impulsan la 
implementación del Urbanismo Regenera�vo 
Integrado en dis�ntas la�tudes demuestran que 
el modelo se encuentra en sintonía con los retos 
actuales y futuros en materia de gobernanza, 
eficiencia y desarrollo sostenible. Por lo tanto, 
dadas sus caracterís�cas de adaptabilidad y 
transferencia, el contexto boliviano �ene la 
oportunidad de formular su implementación 
con el obje�vo de incrementar la calidad de su 
medio urbano y de esa manera lograr un mayor 
desarrollo de la sociedad en su conjunto.

 Más allá de las experiencias en Europa o 
Norteamérica, los ejemplos señalados en países 
de la región como Chile, Colombia y Brasil 
determinan que el método es coherente con la 
realidad social, geográfica y económica 
l a � n o a m e r i c a n a .  P o r  l o  t a n t o ,  s u 
implementación en la Santa Cruz de la Sierra 
puede impulsar su desarrollo y liderazgo 
nacional, a través de una mayor par�cipación 
ciudadana, transparencia, produc�vidad y 
sostenibilidad, para de esa manera, lograr 
rever�r progresivamente los procesos de 
degradación existentes en el medio urbano, y así 
alcanzar un óp�mo desarrollo ciudadano.            
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