
Adaptación basada en los ecosistemas urbanos: reverdecimiento de las ciudades para luchar contra el cambio climático

Adaptación basada en los ecosistemas 
urbanos: reverdecimiento de las 
ciudades para luchar contra el cambio 
climático
La adaptación basada en los ecosistemas (ABE) 
es la utilización de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos como parte de una estrategia para 
ayudar a las personas a adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático. Este enfoque es 
crucial para aumentar la resiliencia al clima en las 
ciudades y zonas periurbanas, que viven amenazadas 
por multitud de peligros relacionados con el clima y 
que en 2018 albergaban a la mitad de la población 
humana (Melchiorri et al., 2018). A pesar de que, 
durante la pandemia de COVID-19, se registró cierta 
emigración desde las ciudades más grandes, la 
urbanización seguirá su curso: en 2035, está previsto 

que el 62,5% de la población mundial resida en zonas 
urbanas (Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, 2020). Sin embargo, dada 
la necesidad de reconvertir, reemplazar y renovar 
las deterioradas infraestructuras urbanas, y con 
vistas a mitigar los problemas derivados del cambio 
climático, incluido el efecto del islote térmico urbano, 
las sequías y la mayor intensidad de las inundaciones, 
muchos expertos y encargados de la formulación de 
políticas ven la oportunidad de reinventar las ciudades 
y hacerlas más verdes, menos vulnerables a las 
pandemias y más habitables y equitativas (Chaudhary 
y Bibhudatta, 2020; Lim, 2020; Ong, 2020; y Xu, 2020).
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Figura 1: Servicios ecosistémicos urbanos

Prácticas de adaptación 
basada en los ecosistemas 
urbanos 
 
La necesidad de construir nuevas infraestructuras 
o de reconvertir y renovar las ya existentes ofrece la 
oportunidad de aplicar prácticas de adaptación basada en 
los ecosistemas urbanos, a fin de satisfacer importantes 
necesidades humanas y prestar servicios ecosistémicos 
(figura 1), como agua y aire más puros, zonas de recreo, 
fuentes de alimentos fiables y oportunidades económicas 
en espacios verdes urbanos. Los parques urbanos, los 
muros y tejados verdes, los jardines infiltrantes y el 
arbolado de alineación ofrecen beneficios ambientales 
documentados. Pueden mitigar el efecto del islote térmico 
urbano y hacer bajar la temperatura del aire mediante la 
sombra, por lo que reducen la energía necesaria para la 
refrigeración.  

Los servicios ecosistémicos disponibles dentro de las 
ciudades y en torno a estas también pueden contribuir 
a amortiguar numerosos fenómenos meteorológicos 
extremos, como las inundaciones y tormentas. Por 
ejemplo, los ecosistemas de humedales urbanos filtran 
y recogen el agua de crecidas, por lo que reducen la 
contaminación a la vez que absorben el agua de lluvia para 
mitigar las inundaciones (ONU-Agua, 2018). Asimismo, las 
zonas arboladas reducen la erosión del suelo y protegen 
las márgenes de los ríos. También ayudan a gestionar la 
cantidad de agua y su calidad mediante la reducción de la 
escorrentía sin tratar antes de que entre en las masas de 
agua. Por último, las ciudades consumen más del 70% de 
los productos agrícolas del planeta, y en torno al 40% de 
las tierras de cultivo mundiales se encuentran en un radio 
de 20 km de zonas urbanas. Por lo tanto, la producción 

alimentaria en dichas zonas será crucial para garantizar 
ciudades verdes habitables que sean menos vulnerables 
a las perturbaciones de la cadena de suministro y a 
las fluctuaciones en el precio de las materias primas. 
(Véase la nota informativa sobre la adaptación basada en 
los ecosistemas en agricultura). 

Al mismo tiempo, los espacios verdes y los corredores 
naturales fomentan que prospere la biodiversidad y 
permiten a los habitantes de las ciudades entrar en 
contacto con la naturaleza, con los consiguientes 
beneficios percibidos y reales para su salud física y mental 
(Amano et al., 2018). Por ejemplo, la vegetación urbana 
contribuye a reducir considerablemente la contaminación 
acústica y del aire. Asimismo, los espacios naturales 
brindan una excelente oportunidad educativa y de 
participación ciudadana en las comunidades, además de 
promover el sentimiento de propiedad y administración 
de los espacios verdes y ofrecer a los residentes la 
posibilidad de tener un papel significativo en los procesos 
de planificación. 

Por último, los beneficios económicos de la ABE en las 
ciudades resultan evidentes. Un destacado análisis de 
2015 en el que se examinaban 25 estudios de caso de 
proyectos en regiones urbanas calculó el valor monetario 
de los servicios ecosistémicos, cuantificado en términos 
de unidades biofísicas, como el almacenamiento de 
carbono, la reducción del agua de lluvia y la eliminación 
de la contaminación (Elmqvist et al., 2015). En el análisis 
se demostró que los ecosistemas proporcionaban entre 
3.000 y 18.000 dólares de Estados Unidos anuales 
en beneficios por hectárea de zona verde urbana. Las 
soluciones de ABE también generan empleo, al necesitar 
una gran cantidad de mano de obra para la restauración y 
gestión de los ecosistemas (Fondo Mundial en favor de la 
Naturaleza y Organización Internacional del Trabajo, 2020).
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https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/40405
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/40405
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Tabla 1: Prácticas de ABE en zonas urbanas con relación a efectos ambientales, económicos y sociales del cambio 
climático

Efectos ambientales (peligros inmediatos)

Precipitaciones fuertes, inundaciones, erosión y corrimientos de tierras

Aumentar los espacios verdes y azules urbanos (p. ej., bulevares, cinturones verdes, arboretos, jardines urbanos, 
humedales, estanques, paseos vivos, etc.), a fin de absorber el agua de lluvia y reducir las inundaciones, 
tal y como ilustran las «ciudades esponjas». (Véanse los estudios de caso I y II en las páginas 8 y 9, 
respectivamente).

Construir celdas de biorretención (Figure 2) y mejorar los sistemas de drenaje del agua de lluvia y la gestión del 
riesgo de inundación, incluidos los sistemas de alerta temprana. (Véase el estudio de caso II en la página 9).

Utilizar hormigón poroso o pavimento permeable que deje pasar el agua, a fin de prevenir las inundaciones. 
(Véase el estudio de caso II en la página 9).

Zonificar en función del riesgo de inundación y prohibir la construcción en áreas vulnerables.

Construir zanjas de infiltración para retener el agua en el suelo y los acuíferos y reducir las inundaciones, la 
erosión y riesgo de corrimientos de tierras. (Véase el estudio de caso II en la página 9).

Figura 2: Celda de biorretención en zona urbana
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Sequías, escasez de agua y mala calidad de esta

Aumentar el número de espacios verdes y azules urbanos que recogen y retienen el agua de lluvia durante 
períodos secos y mejorar la calidad del agua. (Véanse los estudios de caso I y II en las páginas 8 y 9, 
respectivamente).

Incorporar enfoques de diseño urbano que tengan presente la disponibilidad de agua, como técnicas de recogida 
del agua de lluvia para empresas, edificios públicos y residencias, el abastecimiento de aguas residuales grises y 
humedales artificiales. (Véase el estudio de caso II en la página 9).

Garantizar el reabastecimiento de agua mediante la conservación de tierras y bosques naturales gracias a una 
gestión sostenible de los acuíferos. (Véanse los estudios de caso I y II en las páginas 8 y 9, respectivamente).

Adoptar prácticas que tengan presente la disponibilidad de agua en sistemas de cultivo urbanos  
(p. ej., agricultura hidropónica, aeropónica o vertical).

Aumento de las temperaturas, formación de capas de inversión, cañones urbanos, islotes 
de calor y estrés térmicos u olas de calor que empeoran aún más la calidad del aire

Crear espacios verdes o azules que proporcionen sombra, o bien superficies reflectantes que hagan bajar las 
temperaturas (figura 3).

Diseñar corredores de ventilación verdes que enfríen el ambiente.

Figura 3: Diseño urbano para mitigar el efecto del islote térmico

Espacios verdes grandes
– Reducen considerablemente 

la temperatura del aire 
– El aire más fresco puede propagarse 

a partes cercanas de la ciudad
– Los parques deben estar esparcidos 

de forma uniforme por la ciudad

Espacios verdes pequeños 
– Reducen la temperatura del aire

en condiciones idóneas
– Reducen considerablemente la temperatura 

de la superficie, al proporcionar sombra
– Las especies vegetales deben seleccionarse 

en función de la evapotranspiración y 
la calidad de la sombra

Tejados verdes 
– Reducen la transmisión de calor 

a los edificios
– Identificar superficies expuestas a 

niveles elevados de radiación solar
– Usar sistemas intensivos para 

mejorar el rendimiento térmico

Muros verdes 
– Reducen la transmisión de calor 

a los edificios
– Identificar superficies expuestas a 

niveles elevados de radiación solar
– Usar sistemas portadores para 

mejorar el rendimiento térmico

Fuente: Wong et al., 2021.
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Integrar técnicas de refrigeración pasivas en estructuras urbanas, por ejemplo, superficies blancas o tejados 
verdes (PNUMA, 2021).

Limitar la densidad de edificaciones en zonas urbanas y planificar y crear estructuras urbanas multicéntricas 
para reducir el efecto del islote térmico urbano.

Aumentar el número de espacios verdes, estructuras y especies vegetales capaces de absorber la 
contaminación y mejorar la calidad del aire. (Véanse los estudios de caso I y II en las páginas 8 y 9, 
respectivamente).

Estudiar diversas opciones para convertir el centro de las ciudades en un entorno más humano mediante la 
reducción del tráfico y de la consiguiente contaminación. Por ejemplo, el fomento de zonas sin coches  
(p. ej., las «supermanzanas» de Barcelona) y el uso de bicicletas, vehículos eléctricos y sistemas de transporte 
público mejorados.

Pérdida de biodiversidad que afecta a los servicios ecosistémicos

Reducir los factores de pérdida de biodiversidad (como una planificación y un desarrollo urbanos inadecuados).

Aumentar el número de espacios verdes urbanos, como corredores ecológicos, hábitats de polinizadores, 
parques y áreas de conservación (semi)urbanas.(Véanse los estudios de caso I y II en las páginas 8 y 9, 
respectivamente).

Crear huertos comunitarios urbanos para ofrecer seguridad alimentaria y fuentes de ingresos extras. (Véase el 
estudio de caso II en la página 9).

Efectos económicos

Aumento de los perjuicios económicos debido a la pérdida de días de trabajo y los 
daños en infraestructuras y la agricultura derivados de efectos climáticos

Explorar instrumentos como los pagos por sistemas ecosistémicos, además de los bonos para catástrofes o de 
resiliencia.

Estudiar el uso de bonos de agua, tasas escalonadas por el uso de agua y mercados de agua, a fin de ofrecer un 
abastecimiento fiable y generar ahorros, al no tener que utilizar embalses de aguas residuales grises ni sistemas 
de tratamiento (Hanlon, 2017).

Fomentar la conservación y restauración de humedales y bosques, mediante créditos de agua de lluvia, 
bancos de conservación, programas de comercio de emisiones contaminantes, etc., a fin de mitigar los daños 
provocados por las inundaciones y olas de calor.

Impulsar una economía diversa, con medios de subsistencia resilientes al clima en espacios verdes urbanos, 
como la apicultura y el ecoturismo. (Véase el estudio de caso II en la página 9).

Cuanto más dependa un país de la importación de alimentos, más susceptible será a las 
fluctuaciones de precios provocadas por los efectos del clima.

Adoptar cultivos urbanos (por ejemplo, la reutilización de desechos orgánicos como compost, la agricultura 
vertical o hidropónica, la acuaponía y los huertos comunitarios) para mitigar la vulnerabilidad a los precios. 
(Véase el estudio de caso II en la página 9).

https://waterfundstoolbox.org/
https://waterinthewest.stanford.edu/news-events/news-press-releases/pricing-water-conservation-using-tiered-water-rates-structures-qa
https://www.mdba.gov.au/water-management/managing-water/water-markets-trade
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Efectos sociales

Los efectos del clima están contribuyendo a la migración desde las zonas rurales 
a las urbanas, al reducir la fiabilidad de los medios de subsistencia basados en la 
agricultura, la pesca y el pastoreo, así como a la concentración de más personas 
en zonas vulnerables, con la consiguiente presión sobre los servicios básicos, las 
infraestructuras y los mercados de trabajo

Impulsar la ABE en el sector agrícola para crear puestos de trabajo resilientes al clima en zonas rurales. 
(Véase la nota informativa sobre la adaptación basada en los ecosistemas en agricultura). 

Seleccionar soluciones de ABE en zonas urbanas, con especial hincapié en la creación de empleo para reducir la 
presión sobre el mercado de trabajo.

Impulsar una planificación y un desarrollo adecuados de las ciudades, a fin de ofrecer opciones asequibles de 
vivienda y servicios básicos apropiados y prevenir la creación de asentamientos informales en zonas de riesgo.

El clima afectará más gravemente a las rentas más bajas y a la población marginada 
de zonas urbanas, especialmente debido a que carecen de activos a los que recurrir 
durante perturbaciones

Aplicar los Principios sociales de la ABE a fin de crear soluciones que garanticen un mayor respaldo de las reglas 
de protección de ecosistemas y zonificación en áreas vulnerables. (Véase el estudio de caso II en la página 9).

Fortalecer los grupos de autoayuda comunitarios para supervisar los proyectos de ABE y responder a 
perturbaciones.

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/40405
https://www.iucn.org/fr/node/34925
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Estudios de caso

© PNUMA/CityAdapt
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Estudio de caso I: creación de ciudades y pueblos más 
habitables; experiencia adquirida en el Parque Centenario 
de Bangkok
Bangkok, capital y ciudad más poblada de Tailandia, 
sufre inundaciones frecuentes debido a la baja altitud 
del terreno, la rápida expansión de infraestructuras 
grises, la mala calidad de los sistemas de drenaje y 
los fenómenos meteorológicos extremos asociados al 
cambio climático. La ciudad también padece el efecto 
del islote térmico urbano, que está previsto que se 
intensifique debido al aumento de las temperaturas y la 
creciente urbanización (Arifwidodo y Tanaka, 2015).

El Parque Centenario de la Universidad de 
Chulalongkorn, inaugurado en 2017, se diseñó con el 
objetivo de hacer frente a las frecuentes inundaciones 
mediante el uso de ABE. El sistema consta de tres 
componentes principales: un tejado verde, tanques de 
recogida del agua de lluvia y la acción combinada de 
un césped de inmovilización, humedales artificiales y 
un estanque de retención. El tejado verde está plantado 
con césped y maleza, que requieren un mantenimiento 
mínimo y absorben el agua a través de sus raíces. La 
escorrentía se almacena en los tanques de recogida 
situados debajo del tejado. Además, como el parque 
está construido con un ángulo de 3°, cualquier rebose 
se desagua en los humedales artificiales y el embalse 
de retención. Durante la estación de las lluvias, el 
parque puede almacenar más de 375.000 litros de 
agua, que posteriormente se puede utilizar para regadío 
durante la estación seca. Muchas de las instalaciones 
—el tejado verde, los humedales, el césped y las 
arboledas— contribuyen a retener el carbono. Al mismo 

tiempo, estos espacios verdes hacen que baje la 
temperatura del aire de la ciudad (Wong et al., 2021), 
a la vez que impulsan una conectividad ecológica vital 
para la supervivencia de los animales y las plantas 
(Tabor, 2018). Además del sistema de gestión del 
agua basado en el ecosistema, el Parque Centenario 
también incluye un centro de aprendizaje, un museo, un 
aparcamiento y diversos espacios verdes polivalentes, 
incluidos una jardín de hierbas y bambú, una zona de 
meditación, columpios y un anfiteatro de tierra que 
ofrece a los habitantes de Bangkok la oportunidad de 
reencontrarse con la naturaleza (Landezine International 
Landscape Award, sin fecha).

Durante la fase de planificación, los promotores del 
proyecto tuvieron que ingeniárselas para convencer a 
las autoridades municipales de los beneficios globales 
de crear un parque de 5 hectáreas en un terreno con un 
valor estimado de 700 millones de dólares de Estados 
Unidos, situado en una ciudad de rápido desarrollo 
y urbanización como Bangkok. Sin embargo, varios 
estudios contribuyeron a demostrar la importancia 
de aumentar el número de espacios verdes en las 
ciudades a fin de mitigar el calor urbano y otros efectos 
del cambio climático (Aram, 2020; Khamchiangta y 
Dhakal, 2020), a la vez que se repercuten los beneficios 
secundarios en los residentes (Houghton y Castillo 
Salgado, 2017; Yigitcanlar et al., 2020).

Tejado verde de la Universidad de Chulalongkorn. © Unsplash/Sudatip T
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Estudio de caso II: CityAdapt en América Latina y el Caribe; 
reencuentro de las ciudades con la naturaleza
El cambio climático está provocando tormentas más 
frecuentes e intensas, peores sequías y regímenes 
pluviométricos cada vez más volátiles. La iniciativa 
CityAdapt del PNUMA, un proyecto de ABE desarrollado 
en ciudades de América Latina y el Caribe —en 
concreto, Xalapa (México), Kingston (Jamaica) y San 
Salvador (El Salvador)—, viene capacitando a más 
de 200 responsables de la adopción de decisiones y 
funcionarios encargados de la planificación de la zona, 
de modo que conozcan mejor las soluciones de ABE y 
establezcan oportunidades para usarlas. Con este fin, 
es necesario llevar a cabo inicialmente una evaluación 
de la vulnerabilidad al clima de carácter participativo y 
diferenciada en función del género.

En Xalapa, estas oportunidades incluyen la restauración 
de un total de 3,46 km2 de zonas ribereñas de arroyos 
y barrancos, la recogida del agua de lluvia en edificios 
públicos y escuelas para mejorar el abastecimiento de 
agua local, y la creación de corredores ecológicos de 
fauna y flores silvestres y polinización. Además, se han 
estabilizado laderas mediante la plantación de árboles, 
lo que reduce la erosión y los corrimientos de tierras. 
También están surgiendo medios de subsistencia 
alternativos (como el cultivo de setas comestibles) 
en las huertas y los pequeños cultivos que rodean la 
ciudad, y se ha construido un parque de un kilómetro 
de longitud que atraviesa un barrio especialmente 
propenso a sufrir inundaciones.

En San Salvador, CityAdapt está ayudando a implantar 
prácticas agrícolas sostenibles en un terreno de más 
de 5,91 km2, incluidos 5 km de zonas ribereñas. El 
programa también apoya a las comunidades mediante 
iniciativas para la recogida del agua de lluvia y huertos 
escolares dentro de la ciudad, así como la plantación 
de más de 3.500 árboles frutales para complementar 
los recursos comunitarios. Debido al aumento de las 
inundaciones y a los destructivos corrimientos de 
tierras originados por las intensas tormentas, CityAdapt 
también ha instalado más de 34 km de zanjas de 
infiltración, a fin de recoger la escorrentía, prevenir los 
corrimientos y rellenar los acuíferos. 

CityAdapt también trabaja en Kingston, donde ha 
comenzado a reforestar la cuenca del río Hope y a 
rehabilitar un importante humedal. La plantación de 
árboles frutales respalda a las comunidades locales, al 
igual que la recogida del agua de lluvia que abastece los 
huertos escolares. El trabajo de gestión del agua y las 

inundaciones se centra en la limpieza de los canales de 
desagüe y en la instalación de tanques de retención.

El proyecto ha experimentado ciertas dificultades, 
entre ellas, la poca capacidad de adaptación local, los 
efectos de la COVID-19 en la participación del proyecto 
y la escasez de información local sobre el clima. Para 
mitigar estos problemas, el proyecto ha hecho hincapié 
en la creación de capacidades en el ámbito local, 
ha adoptado métodos de divulgación virtuales y ha 
reforzado su metodología de evaluación participativa de 
la vulnerabilidad al clima para compensar la ausencia 
de datos. 

A partir de la experiencia con estas soluciones de ABE 
y los problemas relacionados, el proyecto ha creado 
una plataforma educativa en línea, ha organizado un 
curso virtual con participantes de 14 países de América 
Latina y el Caribe y ha desarrollado una amplia variedad 
de herramientas y materiales didácticos, incluido un 
manual de soluciones basadas en la naturaleza para 
fomentar el intercambio de conocimientos sobre la 
práctica tanto en los países del proyecto como en otros 
lugares. 

A las afueras de San Salvador, un caficultor señala un corrimiento 
de tierras que destruyó sus cultivos tras una fuerte tormenta en 
2020. © PNUMA/CityAdapt

https://cityadapt.com/en/vulnerability-studies/
https://cityadapt.com/en/vulnerability-studies/
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Conclusión 

Las ciudades contribuyen de manera decisiva al cambio 
climático, al producir en torno al 70% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero relacionadas con la 
energía. Una gran proporción de la población humana 
vive en ciudades, y las pérdidas y los daños provocados 
por el cambio climático son cada vez mayores. Las 
ciudades pueden y deben ser entornos que respalden 
medios de subsistencia resilientes y contribuyan a 
gozar de una buena salud física y mental, a la vez que 
protegen a las comunidades frente a los efectos del 
clima. En aras de un futuro sostenible, es fundamental 
ayudar a las comunidades a desarrollar soluciones de 
ABE en zonas urbanas que les permitan adaptarse y 
hacer de sus barrios espacios más habitables.

Por último, con arreglo a las directrices sobre proyectos 
y programas del PNUMA, en ambos estudios de caso 
de esta nota informativa se han tenido en cuenta 
cuestiones relacionadas con la igualdad de género. 
Tal y como se expresó en un seminario web de 
CityAdapt, «a fin de fortalecer la resiliencia en zonas 
urbanas, es vital integrar criterios de género en los 
planes de desarrollo urbano y vincularlos a soluciones 
basadas en la naturaleza que impulsen la adaptación al 
cambio climático».

    
          Otros recursos

•  Serie de notas informativas sobre la adaptación 
basada en los ecosistemas

•  Recursos y multimedia sobre la adaptación 
climática

•  Combatir el calor: manual de refrigeración 
sostenible para ciudades (en inglés)

•  CityAdapt: reencuentro de las ciudades con 
la naturaleza para mejorar su adaptación (en 
inglés) 

•  Guía práctica para construir edificios y 
comunidades resilientes al clima (en inglés) 

Para obtener más información sobre el trabajo del 
PNUMA en materia de adaptación basada en los 
ecosistemas, escriba a Jessica.Troni@un.org.
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