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RESUMEN

Si bien, la sustentabilidad se ha presentado como 
una estrategia integradora entre los sectores eco-
nómico, social y ambiental en miras de la pre-
servación de los recursos vitales. Hoy en día se 
ha encontrado que es un reto para las ciudades 
el poder afrontar los objetivos impuestos a tra-
vés de este concepto, destacando entre ello la 
gran problemática asociada al generar medidas 
que atiendan un solo sector quedándose corto el 
abordaje de los diversos efectos colaterales que 
vienen incluidos en estas.

Por lo que ¿cómo identificar e integrar estas 
medidas colaterales (co-beneficios) desde las 
diversas áreas de intervención del ámbito urba-
no-ambiental detonando estos como potenciali-
dades para el desarrollo eficiente de la ciudad?

Bajo un abordaje metodológico teórico, sis-
témico, categórico y esquemático de los co-be-
neficios y  una macrointegración analítica se 
establecieron los diversos ámbitos de interven-
ción de esta categoría de análisis en relación a la 
sustentabilidad y las posibles oportunidades y 
conflictos que representan, atendidos desde las 
políticas públicas de tal manera que pueda des-
lumbrarse el camino a seguir bajo esta estrategia. 
Por lo que este estudio pueden lograr contribuir 

a nuevos análisis de política, así como a posibles 
instrumentos de planeación del ámbito urba-
no-ambiental y de vivienda en la ciudad.

Palabras clave: Sustentabilidad; Co-beneficios; 
Ciudad; Políticas; Cambio Climático.

ABSTRACT

Sustainability has been presented as an integra-
tive strategy between the economic, social and 
environmental sectors in order to preserve vital 
resources. Today, a challenge detected for ci-
ties, is to be able to meet the objectives imposed 
through this concept. Among this challenge, it 
is important to highlight the problem associated 
with generating measures that serve a single sec-
tor, and thus, the approach of various side effects 
that come included in the process falls short.

So, how is it possible to identify and integrate 
these collateral measures (co-benefits) from the 
various areas of intervention within the urban 
environment field, detonating these as potentia-
lities for the efficient development of the city?

Under a theoretical, systemic, categorical and 
schematic approach of the co-benefits and with 
an analytical macro-integration, the various in-
tervention areas of this category analysis were 
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established in relation to sustainability and the 
possible opportunities and conflicts that they re-
present from a public policy perspective, in or-
der to follow the chosen path under this strategy. 
This study can contribute to new policy analysis, 
as well as possible planning tools in the fields of 
urban environment and housing in the city.

Keywords: Co-benefits; city; policies; climate 
change.

OBJETIVO

El objetivo general es entender los co-beneficios 
y hacer una propuesta de clasificación como es-
trategia proyectual eficiente para el desarrollo 
del futuro de la ciudad, haciendo una aproxima-
ción esquemática y categórica de las diversas 
áreas de actuación que contiene este enfoque en 
el ámbito urbano, así como las nuevas políticas, 
los conflictos y oportunidades que contendrían 
el ejercicio de esta nueva estrategia.

APERTURA

¿ES POSIBLE QUE YA ESTEMOS MEDIO 
COCINADOS? 
El cambio climático es uno de los grandes desa-
fíos del siglo XXI. Es probable que cause severos 
impactos en la vida humana y en los asentamien-
tos, incluidos  aumentos en los niveles del mar, 
fenómenos meteorológicos extremos, inunda-
ción, olas de calor, sequía, contaminación del aire 
y escasez de agua.  Sumado a esto, los efectos 
pueden costar a las economías del mundo más de 
lo equivalente a dos guerras mundiales (Reporte 
Stern, 2013). Debido a la ley de entropía entre el 
proceso económico y el medio ambiente hay un 
nexo dialéctico  que cambia el medio ambiente 
de forma irrevocable e irreversible. 

¿ESTAREMOS LISTOS PARA SALTAR HACIA UN 
MEJOR FUTURO?
La conciencia acerca del calentamiento global 
crece y surge un enfoque que cumple con las ne-

cesidades de desarrollo inmediatas. Este enfoque 
de “co-beneficios” puede conducir a una interven-
ción más rápida y económica para la reducción de 
la vulnerabilidad de nuestras ciudades y la miti-
gación del Gas de Efecto Invernadero (GEI). Como 
lo dicen los hermanos Olgyay (2013), el proceso 
lógico es trabajar con las fuerzas de la naturaleza y 
no contra ellas, aprovechando sus potencialidades 
para crear condiciones de vida adecuadas.

En este trabajo se explicará e indagará sobre 
las políticas, los conflictos y oportunidades que 
se presentan de forma generalizadora con este 
nuevo enfoque estratégico, preguntándonos si 
realmente será posible el crecimiento sin fin?,¿la 
barrera del costo podrá permitirnos el futuro que 
todos queremos? 

Con el método sorting y el enfoque teórico 
comparativo de los modelos conceptuales del 
término de co-beneficios basados en Miyatsuka, 
Balaban, IPCC y Smith, se hará un análisis com-
parativo de los enfoques derivados de este con-
cepto, de tal forma que se pueda proponer una 
formulación del concepto y una propuesta de cla-
sificación y categorización estratégica  por medio 
de una macro-integración analítica que ayude al 
estudio futuro en materia de análisis y gestión de 
políticas públicas, normativas y planes urbanos 
de acción.

INTRODUCCIÓN: GENERALIDADES

CAMBIO CLIMÁTICO
Si se quiere entender el futuro de la ciudad es im-
portante hablar acerca del cambio climático, ya 
que detenerlo es uno de los grandes desafíos del 
siglo XXI. Este fenómeno es causante de severos 
impactos en la vida humana y sus asentamien-
tos, incluido el aumento en los niveles del mar, 
eventos climáticos extremos, inundaciones, olas 
de calor, sequías, la contaminación del aire y la 
escasez del agua. Además, sus efectos podrían 
costar a la economía del mundo más que lo que 
costarían dos guerras mundiales (Stern, 2006).

Debido al proceso de entropía, entre el proce-
so económico y el medio ambiente hay un nexo 
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dialéctico. El proceso económico cambia al me-
dio ambiente de manera irrevocable (Georgescu, 
1977).

En este marco, el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
2007) afirma que el cambio climático actual es 
antropogénico e inequívoco. Esto implica que 
incluso la plena aplicación de las medidas más 
eficaces de mitigación, no será suficiente para de-
tener el calentamiento global y evitar impactos 
del cambio climático (IPCC, 2007). Por lo tanto, 
junto con las medidas de mitigación para que el 
calentamiento global llegue niveles relativamen-
te bajos, también se requieren medidas de adap-
tación para reducir las vulnerabilidades climáti-
cas de los asentamientos humanos (IPCC, 2007).

LAS CIUDADES
Las ciudades pueden desempeñar un papel cru-
cial en el combate al cambio climático mediante 
acciones de mitigación y adaptación. 

Como lo dice ONU-Hábitat (2013), las ciuda-
des contribuyen mucho a las causas del cambio 
climático en términos de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), el cambio de paisaje y la 

deforestación, lo que contribuye a su vulnerabili-
dad. Además de que las ciudades tienen a más de 
la mitad de la población mundial y las actividades 
económicas críticas (UN-Hábitat, 2011). Sumado 
a esto, algunos estudios hechos por Bancomext 
en 2014 han mostrado que tan sólo en México se 
emiten en el aire 643 millones de toneladas mé-
tricas de CO2 por año y, en el mismo contexto, en 
un estudio realizado por Economic Intelligence 
Unit (2010) para Siemens acerca de las ciudades 
más verdes de América Latina, Guadalajara y 
Lima resultaron estar muy por debajo del pro-
medio del índice, así como por debajo de Buenos 
Aires, São Paulo, Ciudad de México y Monterrey 
(véase Fig. 1).

En  vista de los vínculos críticos entre ciuda-
des, áreas metropolitanas y el cambio climático, 
es ampliamente aceptado que la mayoría de los 
desafíos planteados por el cambio climático po-
dría resolverse mediante respuestas de políticas 
públicas en las ciudades (Prasad et al. 2009, cita-
dos en UN-Hábitat, 2011). Parte importante de este 
tipo de respuestas de política se relaciona con los 
procesos espaciales urbanos y se refiere a ajus-
tes en las estructuras y los elementos espaciales 

CUADRO 1. Índice de ciudades verdes en América Latina, resultados generales;  
las ciudades fueron colocadas en cinco categorías de rendimiento, que son los porcentajes 

fuera de la media y los que están encima de la media

Fuente: Economic Intelligence Unit 2010: 9.
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clave en la ciudad. Dichas acciones y medidas 
están relacionadas sobre todo con la industria 
de la construcción, lo que constituye parte esen-
cial de las respuestas políticas espaciales, ya que 
están entre las principales fuentes con exceso de 
recursos, de consumo de energía y emisiones de 
carbono en las ciudades, por lo que es creadora 
de alto grado de vulnerabilidad en la ciudad o 
zona donde se desarrolle.

SUSTENTABILIDAD
El inicio de la revolución industrial marcó un 
proceso importante en nuestras sociedades, pues 
con ella se crearon la estandarización, la prefabri-
cación, la utilización de motores de combustión y 
productos no reciclables de alto consumo y poca 
durabilidad, lo que trajo consigo consecuencias, 
como es el aumento de la temperatura en 0.8 ºC 
desde hace 100 años, así como el hecho de que de 
tener el aire 280 partes por millón (ppm) de CO2, 
en 2014 haya pasado a 400 ppm (OMM), con lo que 
se registra un actual CO2 acumulado de 750 GTM. 
Por ello, el calor no puede escapar de la Tierra.

De la mano con la revolución industrial se 
puso en boga el uso del término desarrollo. Se 
pensaba que la materia prima era infinita. Con-
secuencia de esta visión se produce el cambio 
climático que se reconoce en los  años sesenta, 
y que se manifestará de diversas maneras como: 
derretimiento de hielo en los polos, aumento de 
temperatura, acidez y el nivel de los mares, olas 
de calor, inundaciones, huracanes y más anoma-
lías climáticas. Asimismo es detectado un aguje-
ro en la capa de ozono sobre la Antártida.

De tal reconocimiento surge la iniciativa de 
lo que sería la sustentabilidad en el Informe de 
Roma 1960, pero no es hasta el de Brundtland en 
1987 cuando se publica ese término y se promue-
ve el desarrollo sustentable, con lo que se marcan 
los objetivos y estrategias para mitigar el impacto 
ambiental causado por el desarrollo.

Tal Informe tiene efectos en 1992 en la Agenda 
21, celebrada en Río de Janeiro, cuando se hace 
un plan de acción para el Desarrollo Sustentable. 
Para 1997 se crea el Protocolo de Kioto, que en-
traría en vigor hasta 2005; para 2009, 187 países lo 

ratificaron. Sin embargo, para 2013, Estados Uni-
dos, Rusia, Japón y Canadá abandonan el com-
promiso impuesto en dicho protocolo (2013-2020) 
(E. Gutiérrez Garza y E. González Gaudino, 2010).

Con esta referencia se ve, pues, que el pro-
blema general en el marco de las estrategias 
propuestas por la sustentabilidad para regular 
el cambio climático es la falta de claridad y de 
sistematización del concepto, al que se le han he-
cho muchas críticas en los proyectos que llevan 
este emblema. 

Autores como E. Gutiérrez Garza y E. Gon-
zález Gaudino (2010); V. López López (2014); 
G. Foladori y N. Pierri (2005), entre otros, nos 
muestran cómo este concepto se relaciona con 
las teorías del desarrollo, pasando por la receta 
Brundtland –hasta nuestros días–, así como con 
los problemas relativos a este movimiento, tales 
como la falta de dimensionamiento y de acciones 
claras. 

En su libro De las teorías del desarrollo hacia 
el desarrollo sustentable, Gutiérrez Garza y Gon-
zález Gaudino (2010) explican cómo el concepto 
desarrollo se configuró en un esquema en el que 
se pensaba que la materia prima era infinita y 
ello ayuda al desarrollo económico de la ciudad. 
Sin embargo, ello generó inestabilidad ambiental, 
contaminación, incremento de la vulnerabilidad 
en la flora y fauna, así como de la temperatura, 
lo que produjo deterioro de la calidad de vida y 
un urbanismo que favorece  el uso del automóvil 
mas no el bienestar de los habitantes, el aumento 
de la delincuencia e inseguridad en muchos de 
los casos, así como inestabilidad social.

 Al darse cuenta de las consecuencias del 
concepto de desarrollo en la sociedad, el medio 
ambiente y la economía, en 1987 en el Informe 
Brundtland por primera vez en el mundo se esta-
blece y determina que el camino que la sociedad 
global estaba tomando estaba destruyendo el me-
dio ambiente, por un lado, y dejando cada vez a 
más gente en la pobreza y la vulnerabilidad, por  
el otro. En un intento por eliminar la confronta-
ción entre desarrollo y se propone el concepto 
desarrollo sustentable. 
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Dentro de este marco de sustentabilidad sur-
gen varias vertientes. Entre las más generales y 
sobresalientes están los conceptos de sustenta-
bilidad débil (o ambientalista moderado) y sus-
tentabilidad fuerte (o ecocentristas, basados en 
una economía verde).

Según el acuerdo de Copenhague del progra-
ma ambiental de la ONU, las proyecciones estiman 
que de no aplicar acciones correctivas radicales, 
para 2020 la emisión anual del CO2 estaría en  56 
GTM, con lo que la temperatura aumentaría en en-
tre 2.5 ºC y 5 ºC. Por lo que, dada la preocupación 
por estas cuestiones, en la Cumbre sobre el Clima 
2014, en donde trataron temas relacionados con el 
impulso necesario para desarrollar la competiti-
vidad económica y la prosperidad sostenible para 
todos; así como en la reunión 2016 Hábitat III, en 
donde se siguen siete ejes temáticos: gobernanza 
y legislación urbana, planeación urbana y regu-
lación de vivienda, infraestructura y servicios 
básicos, economía urbana, sustentabilidad y cam-
bio climático, ciudades y posconflicto, equidad 
e inclusión, se plantea un nuevo enfoque en el 
que se apuesta por las estrategias capaces de re-
gular los beneficios colaterales, inherentes en las 
políticas y planes de desarrollo en el marco del 
transporte, la vivienda, la edificación, la salud, el 
turismo, entre otros. Lo anterior, con la finalidad 
de poder regular, controlar y cuantificar el grado 
de eficacia de las estrategias instrumentadas a 
corto y mediano plazos, con lo que resulte más 
concreto y fácil de llevar a cabo en la sociedad.

POLÍTICAS
Entender las políticas es importante, ya que ello 
está directamente relacionado con el concepto 
central de este trabajo (co-beneficios), en el que 
las políticas, si bien son acciones previstas como 
metas para la ejecución y la resolución de pro-
blemas de cualquier área, o como Aguilar dice 
(2003): “las políticas son el curso de acción que 
sigue un actor o un conjunto de actores al tratar 
un problema o asunto de interés”; o para Press-
man y Wildavsky: “las políticas son una cadena 
causal entre las condiciones iniciales y las futuras 
consecuencias”. 

 Otro asunto importante que se debe en-
tender es la diferencias entre  la política (poli-
tics), polity y las políticas (policies), pues el pri-
mer término hace referencia a las relaciones de 
poder; el segundo, a las instituciones políticas; y 
el último, a las políticas públicas. Este último es 
el referente que utilizaremos para su abordaje en 
el concepto de los co-beneficios (Basado en Neto, 
Moreira, Hardy y Schussel, 2015).

Los co-beneficios en su insignia metodológica 
perceptual, deben ubicarse como parte de las po-
líticas de los sistemas de planeación, por lo que 
es necesario poder entender el contexto donde se 
pretenda hacer el abordaje del objeto de estudio, 
previo a su instrumentación.

CO-BENEFICIOS

Es éste un tema inicialmente abordado por la 
literatura científica en la década de los años no-
venta, como respuesta de las políticas públicas 
para prevenir el cambio climático. En su esen-
cia, el enfoque de co-beneficios es una estrate-
gia de ganar-ganar dirigida a capturar tanto el 
desarrollo y los beneficios del clima en una sola 
política o medida. En los últimos años, el térmi-
no co-beneficios se ha utilizado de tres formas, 
que Miyatsuka y Zusman (2010:1) refieren de la 
siguiente manera:
 · Co-beneficios de desarrollo se refieren a los 

beneficios locales de las políticas de cambio 
climático como la mejora de la calidad del 
aire de tecnología limpia a mejores puestos 
de trabajo. 

 · Co-beneficios del clima se refieren a los be-
neficios globales del cambio climático en los 
planes de desarrollo. Este criterio surgió en 
respuesta a la creencia de que los países se 
centrarán en el desarrollo antes que en el 
cambio climático (Schipper, 2008; citado en 
Miyatsuka y Zusman, 2010).

 ·  El clima y aire, referente a los impactos mul-
ti-direccionales de intervención, normalmen-
te, la contaminación del aire. Empleado en 
la contaminación del aire, calentadores cli-
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máticos como el carbono negro (Bond, 2008; 
citados en Miyatsuka y Zusman, 2010).

Otro estudio llamado “Co-beneficios de las polí-
ticas de mitigación del cambio climático: revisión 
de la literatura y los nuevos resultados” realizado 
por Bollen et al. (2009: 5) menciona que:

Hay un gran potencial y un diverso rango de be-
neficios colaterales que se pueden asociar con 
las políticas de mitigación del cambio climático, 
además de los efectos directamente evitados del 
impacto climático. Dependiendo del contexto, 
las medidas de mitigación dirigidas a tecnologías 
de energía limpia o la eficiencia energética, por 
ejemplo, es probable que incluyan grandes mejo-
ras a corto plazo en el ámbito local o en la calidad 
del aire interior, que a su vez limite los riesgos 
para la salud humana y mejore el medio ambien-
te local. Estos beneficios colaterales se denomi-
nan aquí como “co-beneficios” de las políticas 
de mitigación del cambio climático. El estudio 
se dirige específicamente a los co-beneficios de 
la reducción de la contaminación del aire local, 
y se exploran las políticas de mitigación para la 
aplicación en los países subdesarrollados y sus 
implicaciones sobre la base de análisis empírico 
en un marco macroeconómico global.

Por su parte, Allison Smith 2013 presenta otra de-
finición en su libro El bono climático: los co-benefi-
cios de la política climática,  en el que explica que:
 · Los co-beneficios son los beneficios adicio-

nales que obtenemos cuando actuamos para 
controlar el cambio climático, por encima 
y más allá de los beneficios directos de un 
clima más estable. Ellos se refieren a veces 
como “múltiples beneficios” de “sinergias”. 
No incluyen beneficios directos de la política 
climática derivada de un clima más estable. 
(Smith, 2013)

Otra definición importante es dada por el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC) en el Cuarto Informe de Evaluación: Cam-
bio Climático 2007, que explica lo siguiente:

 · Los co-beneficios son los beneficios de las 
políticas que se implementan, por diversas 
razones, al mismo tiempo –incluida la miti-
gación del cambio climático– reconociendo 
que la mayoría de las políticas diseñadas para 
abordar la mitigación de GEI también tienen 
otras razones importantes (por ejemplo, re-
lacionados a los objetivos de desarrollo, sos-
tenibilidad y equidad).

En este marco, el siguiente cuadro se utiliza para 
explicar las categorías de los co-beneficios de 
la mitigación de GEI Industrial por IPCC 2007. Se 
muestran ejemplos de cada uno (Cuadro 2).

CONFIGURACIÓN TEÓRICA DEL CONCEPTO 
DE LOS CO-BENEFICIOS
La revisión, la clasificación y el análisis compara-
tivo de los diversos enfoques teóricos encontra-
dos en la literatura, así como a la identificación 
de distintas categorías de análisis que implica 
este concepto, me han hecho necesario configu-
rar una postura teórica acerca del término co-be-
neficios para su utilización en el planeamiento 
de la ciudad.

 Este trabajo, por tanto, se centrará en la idea 
de co-beneficios definidos como una decisión in-
tencional con respecto en una concepción híbri-
da destinada a objetivos específicos en diferentes 
áreas con estrategias de co-control para dismi-
nuir el calentamiento global, la contaminación, 
la conservación de los recursos vitales como la 
energía, la comida y que, además, considera otros 
beneficios específicos de gran relevancia como la 
mejora de las viviendas y la planificación urbana, 
reducción de costos y retorno de periodos de ca-
pital y mantenimiento, reducción de impactos en 
la salud, la mejora de la economía.

Con la instrumentación de políticas públicas 
centradas en un enfoque de ganar-ganar, entre 
la naturaleza, la gente y las industrias, habría un 
impacto adicional en beneficio de todos con me-
didas de intervención de tiempo en diferentes 
escalas. Smith (2013) divide estos beneficios en 
seis categorías: I Aire limpio, II Tierra más verde, 
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III Energía segura, IV Menos residuos, V Economía 
más fuerte, VI Salud y bienestar.

A partir del antecedente del concepto de sus-
tentabilidad se clasificará en tres áreas de análi-
sis: ambiental, económica y la social. Así como 
las políticas instauradas por co-benficios deberán 
también estar conformadas por diversos actores 
de manera integradora entre el sector público, 
la comunidad y las instituciones privadas, de tal 
modo que haya equilibrio entre todos los acto-
res que constituyen la ciudad para su óptimo 
planeamiento (véase Fig. 1 Marco general de los 
co-beneficios).

MARCO GENERAL DE LOS CO-BENEFICIOS: 
MATRIZ DE MACRO-INTEGRACIÓN DE LOS 
CO-BENEFICIOS

En cada grupo también hay una discusión acer-
ca de los conflictos clave que pudieran surgir 
entre la política climática y otros objetivos, por 
lo que se procede a minimizar los conflictos y 
a aumentar al máximo los beneficios directos y 
colaterales. La intención es que éstos pudieran 
servir como herramienta y soporte para reducir 
la vulnerabilidad de las ciudades, así como pro-
piciar el cuestionamiento y la indagación acerca 

de si realmente será posible el crecimiento sin fin 
y si la barrera del costo podrá permitir el futuro 
que todos queremos.

La matriz de macro-integración del marco ge-
neral basado en las seis categorías de análisis para 
los tipos de co-beneficios mencionando las políti-
cas, los conflictos y oportunidades que se relacio-
nan con este nuevo enfoque, es la siguiente.

1. AIRE MÁS LIMPIO
La contaminación del aire afecta seriamente a 
la salud y el medio-ambiente. En este rubro, las 
estrategias más prometedoras están basadas en 
reducir el consumo de energía, así como en el 
cambio a fuentes de energía más limpia.

El objetivo de reducir la contaminación del 
aire puede ser una fuerte motivación para la re-
ducción del uso de combustibles fósiles, ya que 
los beneficios son inmediatos, locales y más fáci-
les de cuantificar que los del clima. Los co-bene-
ficios para la sociedad, salud y ambiente incluyen 
(Fig. 2):

 · Reducción de la contaminación por combus-
tibles fósiles. 

 · Mejora en la captura de CO2 del aire en áreas 
urbanas. 

TABLA 2. Co-beneficios de los programas de mitigación – gas 
o de eficiencia energética programas de países seleccionados

Fuente: Aunan et al., 2004; Pye and McKane, 2000; Worrell et al., 2003. Citados en IPCC, 2007.
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FIGURA 1. Matriz de macro-Integración general del marco de los co-beneficios. Fuente: Elabo-
ración propia a partir de los fundamentos de Allison Smith, 2013.

FIGURA 2. Integración general del marco de la tipología 1. Aire más limpio, analizando la relación 
de las políticas, los conflictos y co-beneficios para el futuro de la ciudad y nuestra sociedad. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los fundamentos de Allison Smith, 2013.
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 · Reducción de las emisiones de CO2 en los 
edificios.

2.TIERRA MÁS VERDE: BOSQUES, 
ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA

La protección de áreas verdes y naturales tiene 
como objetivo paliar el daño ocasionado por las 
emisiones de carbono y tiene muchos co-bene-
ficios: prevenir la erosión del suelo, incrementar 
lluvia local y favorecer la creación de medios 
para la vida de la población local (Fig. 3).

Los co-beneficios tales como incrementar la 
salud del suelo erosionado su fertilidad reducen 
la contaminación del agua y el aire, con lo cual se 
apoya y protege la biodiversidad, además de me-
jorar la resiliencia de las personas ante el cambio 
climático en las ciudades (Smith 2013).

Es claro que el manejo del paisaje es esencial si 
se quieren alcanzar los objetivos climáticos ópti-
mos. La deforestación y la agricultura actualmen-
te contribuyen aproximadamente con 24% de los 
gases de efecto invernadero, pero con mejores 
prácticas esto puede dar un giro hacia un carbo-
no neutral en la ciudad en 2030.

FIGURA 3. Integración general del marco de la tipología 2. Tierra más verde: bosques, alimentación y agricultura, 
analizando la relación de las políticas, los conflictos y co-beneficios que intervienen en el futuro de la ciudad y en 
nuestra sociedad. Fuente: Elaboración propia a partir de los fundamentos de Allison Smith, 2013.
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3. ENERGÍA SEGURA Y LIMPIA

La continua dependencia de combustibles fósiles 
conlleva un riesgo para la seguridad de la ener-
gía. Como menciona Smith (2013), la producción 
de petróleo puede ya haber alcanzado su punto 
máximo, y las mayores reservas están concentra-
das en un número pequeño de países.

La política climática que busca reducir la de-
pendencia de combustibles fósiles puede aumen-
tar la seguridad energética al reducir la demanda 
de energía; el desarrollo sustentable de recursos, 
por su parte, puede ofrecer beneficios colatera-
les, al ofrecer precios más bajos y estables para 
los servicios de energía a largo plazo, la reduc-
ción de gastos de importación de combustible 
más seguro y una energía más limpia. En este 
rumbo, los co-beneficios incluyen:

 · Aumento de oferta local energética.
 · Consumo específico de energía.
 · Servicios de energía más baratos, etcétera 

(Fig. 4).

4. MENOS RESIDUOS
La eficiencia de los materiales es tan importante 
como la eficiencia en energía para cumplir los 
objetivos climáticos: más de la mitad de las emi-
siones de GEI proviene de la fabricación de bie-
nes materiales, como autos, casas, comida, ropa 
y electrodomésticos, y estas emisiones están cre-
ciendo tanto como el consumo de tales bienes.

 Al reducir el consumo de materiales utiliza-
dos en el proceso de producción mediante es-
trategias que incluyan el manejo de desechos y 
la desmaterialización: la creación de productos 
que sean durables; la elección de materiales de 

FIGURA 4. Integración general del marco de la tipología 3. Energía más segura y limpia, analizando la relación de las 
políticas, conflictos y co-beneficios que intervienen para el futuro de la ciudad y en nuestra sociedad. Fuente: Elabo-
ración propia a partir de los fundamentos de Allison Smith, 2013.
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bajo impacto; reducción de los residuos y del en-
vasado; aumento del reciclaje, la reutilización y 
la reparación de los productos.

Aquí hay un gran rango de co-beneficios con 
los que se puede evitar la escasez en los recursos 
y menguar los impactos, mediante la reducción 
de los costos sociales y ambientales de la extrac-
ción de los recursos, tales como aire y conta-
minación del agua, deforestación, pérdida de la 
biodiversidad y desplazamiento de comunidades 
locales; lo que redundará en la disminución de 
los problemas de vertederos de basura, malos 
olores, metano, emisiones y falta de espacio para 
relleno sanitario, ahorro de dinero y la posibili-
dad de estructurar un negocio más competitivo.

Es necesario encontrar caminos para que la 
gente viva bien consumiendo menos. En este 
rumbo los co-beneficios incluyen:

 · Conservación de recursos valiosos. 
 · Ahorro de costos: no desperdicio de residuos.
 · Planeta limpio: reducción de impactos socia-

les y ambientales, entre otros (Fig.5).

5.ECONOMÍA MÁS FUERTE
La antigua visión de las políticas climáticas como 
una carga económica ahora da paso a una nueva, 
de una economía verde próspera y dinámica. Los 
co-beneficios económicos incluyen un probable 
incremento de trabajos netos en comparación 
con el trabajo usual; ahorro de costos en los re-
cursos para los negocios y en el hogar; incre-
mento de productividad y competencia; nuevas 
oportunidades de trabajo; más innovación; y una 
economía estable y segura a salvo de la escasez 
de recursos y la crisis de los precios.

FIGURA 5. Integración general del marco de la tipología 4. Energía más segura y limpia, analizando la relación de las 
políticas, conflictos y co-beneficios que intervienen para el futuro de la ciudad y en nuestra sociedad. Fuente: Elabo-
ración propia a partir de los fundamentos de Allison Smith, 2013.
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Una economía baja en carbono necesita un go-
bierno fuerte apoyado por una clara regulación 
y un marco de los costos, ambiciosos objetivos a 
largo plazo, invertir en educación, investigación 
e infraestructura. Es necesario reestructurar el 
camino de nuestras economías desde la visión 
de la dependencia de material de consumo en 
continuo crecimiento. En este rumbo, los co-be-
neficios para la economía incluyen:
 · Competitividad, innovación y nuevas opor-

tunidades de negocio. 
 · horro de costo producido por la reducción 

del consumo energético y utilización de ener-
gía limpia (Fig. 6).

6. SALUD Y BIENESTAR: BENEFICIOS DE UN 
ESTILO DE VIDA BAJO EN CARBONO
Los estilos de vida bajos en carbono pueden 
ayudar a hacer frente a los problemas de salud 
pública relacionados con inactividad física, dieta 
baja en nutrientes y estrés, factores que causan 
la mitad de las muertes atribuidas.

Los viajes activos, como caminar o andar en 
bicicleta, pueden contribuir a mejorar la salud y 
el bienestar de gran número de gente con estilos 
de vida sedentarios y reducir el riesgo de ataques 
al corazón.

Los hábitos actuales, la infraestructura, la cul-
tura y las normas sociales a menudo hacen que 
sea difícil cambiar a estilos de vida más sosteni-
bles. Son necesarias políticas fuertes para promo-
cionar los viajes activos, mejores dietas y menos 

FIGURA 6. Integración general del marco de la tipología 5. Energía más segura y limpia, analizando la relación de las 
políticas, conflictos y co-beneficios que intervienen para el futuro de la ciudad y en nuestra sociedad. Fuente: Elabo-
ración propia a partir de los fundamentos de Allison Smith, 2013.
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sobre-consumo. En este rumbo, los co-beneficios 
incluyen:
 · Integración del medio natural con el medio 

urbano-edificado.
 · alud y bienestar.
 · Calles más seguras y tranquilas (Fig. 7).

METODOLOGÍA

La investigación se ha llevado a cabo en diferen-
tes pasos, empezando con la revisión de literatura 
relacionada con el sector de los co-beneficios, la 
sustentabilidad, el cambio climático, para esta-
blecer el marco teórico, así como la configura-
ción teórica y esquemática del concepto.

He realizado en este trabajo una argumenta-
ción lógica basada en la revisión de la literatura. 

Hasta este paso, la información necesaria fue 
obtenida de artículos académicos, libros, confe-
rencias y documentación oficial.

Por otra parte, se realizó una investigación 
cualitativa basada en sorting o clasificación, así 
como en entrevistas a profesionales e investiga-
dores en sustentabilidad y construcción verde, 
con lo que se tuvo más claridad acerca de dónde 
se sitúa.

El enfoque que se ha utilizado es el metodoló-
gico cuantitativo, que incluye encuestas de via-
bilidad y conocimientos y análisis estadístico. La 
técnica de encuesta de viabilidad y conocimiento 
facilitó la obtención de datos de población, que 
sirvieron para conocer los intereses preponde-
rantes y el grado de conocimiento acerca del 
tema, para ser desarrollados en el marco actual.

FIGURA 7. Integración general del marco de la tipología 6. Energía más segura y limpia, analizando la relación de las 
políticas, conflictos y co-beneficios que intervienen para el futuro de la ciudad y en nuestra sociedad. Fuente: Elabo-
ración propia a partir de los fundamentos de Allison Smith, 2013.
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ANÁLISIS Y RESULTADOS

Es difícil dejar atrás el estilo de vida al que se 
está acostumbrado; sin embargo, las ciudades 
son el lugar donde reside la mayor parte de la 
población, por lo que al instrumentar estrategias 
ganar-ganar basadas en el enfoque de co-bene-
ficios se está abriendo la oportunidad de hacer 
un cambio rápido e integral en la sociedad que 
configura la ciudad.

Los estudios confirman los puntos focales de 
la población para la intervención en materia de 
planeación para un modelo más eficiente, de bajo 
costo, mantenimiento e inclusividad, promovido 
por una estrategia basada en co-beneficios. Mar-
ca, por otra parte, la escasez de experimentación 
de nuevas tecnologías de bajo-impacto socioam-
biental y económico, e involucra el balance entre 
high-tech, low-tech, mano de obra local, consumo 
de productos locales y distancias de recorrido 
más cortas, lo que demuestra que no es tan im-
portante el precio monetario (aunque sí el costo), 
siempre y cuando se gane generando un entorno 
inclusivo, sustentable e inteligente. Con el méto-
do proyectual eficiente en la economía verde para 
el futuro de nuestra ciudad, se debe poder  medir, 
acotar y prevenir por medio de políticas públicas 
y planeación basadas en estrategias de reducción  
que contengan programas de adaptación y vulne-
rabilidad en la planeación de la ciudad.

FIGURA 8. Resultados de encuestas de viabilidad y cono-
cimientos. Fuente: D. García, 2015.

CONCLUSIONES

Con este estudio es posible vislumbrar desde 
una perspectiva macro-integrativa, cómo este 
enfoque presenta potencialidades asociativas 
que abren la puerta para desarrollar diversos es-
tudios a profundidad para el posterior abordaje 
del entorno urbano y la sustentabilidad. Se trata 
de un enfoque multisistémico e integrativo de 
los co-beneficios. Es claro que para una solución 
existen diversos macroefectos deslocalizados 
que deben ubicarse de tal manera que puedan 
macro-controlarse de forma provisoria y conte-
nida en una sola toma de acción inmediata para 
el futuro proyectual eficiente de la ciudad.

Por lo anterior, es posible concluir que con 
este enfoque se podría instaurar en las ciudades 
una forma de acción rápida e inclusiva con base 
en políticas públicas que actúen dentro de la nor-
mativa y la planeación, que no sólo incluyan una 
perspectiva de desarrollo económico, sino que 
pudiera gestionar y vincular la parte socioam-
biental, para revertir el ciclo lineal con el que se 
han ido configurado las ciudades y que ha pro-
ducido vulnerabilidad y dependencia.

 Con este nuevo enfoque se pretende planificar 
a manera de lazo cerrado, que funcione como un 
proceso en búsqueda del equilibrio social, eco-
nómico y ambiental, con base en una estrategia 
proyectual eficiente que asegure el presente y un 
futuro digno de la sociedad y el medio ambiente.

Los co-beneficios pueden significar salto a país 
desarrollado, dado que el crecimiento sin fin tam-
bién tiene límites; límites que presentan diversos 
conflictos, desafíos, políticas y oportunidades, 
entre los que destacan los que se mencionan a 
continuación.

CONFLICTOS Y DESAFÍOS
Diversos autores coinciden en que en algunos 
casos el costo es la principal barrera para pro-
mover los co-beneficios en la actualidad. Algunas 
razones de por qué no se aplican estos principios 
incluyen el que representan un alto costo en di-
versos sectores, como la capacitación del perso-
nal, nuevas herramientas y equipos necesarios, 
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además de los programas sociales y ambientales 
y tecnologías que se necesita instrumentar en 
muchas ocasiones.

POLÍTICAS
Si bien en algunos países la fragmentación en los 
marcos legal e institucional es otro problema sig-
nificante, diferentes instituciones públicas tienen 
diversos marcos legales en lo que respecta a las 
políticas para la reducción de emisiones y vulne-
rabilidad, y esto hace que el sistema entero sea 
complicado y difícil de cumplir, además de que 
son limitativos o voluntarios, como es el caso de 
México.

OPORTUNIDADES
El gobierno y las políticas públicas consideran 
establecer sus planes y acciones sustentables 
basadas en co-beneficios en México, debido a la 
conciencia y los compromisos para reducir las 
emisiones en el país, como una estrategia parar 
contrarrestar el calentamiento global. Las auto-
ridades públicas son muy conscientes del pro-
blema y tienen una motivación significativa para 
realizar nuevas mejoras.

Las empresas socialmente responsables (ESR) 
son otra oportunidad en este aspecto, ya que en-
tre sus principales motivaciones está la de gene-
rar una construcción verde para el bienestar de 
la sociedad, sus empleados y ellas mismas.

La competencia en el sector de los negocios 
parece dar efectivos resultados en promocionar 
productos verdes y bajos en carbono, lo que pro-
mueve la generación de innovación tecnológica, 
creación de nuevos negocios y empresas con es-
trategias con este sistema. Además, en el contex-
to académico está siendo promovido este tipo de 
investigaciones para su ejecución en contextos 
latinoamericanos.

Este tipo de estrategias ayuda a reducir los 
costos y emisiones y asegura los recursos vita-
les dentro de un modelo de inclusión que tanta 
falta le hace al planeta. Son, por ende, un medio 
para abatir la desigualdad y la vulnerabilidad que 
caracterizan a las ciudades, a la vez que ofrece 
grandes expectativas de lograr dar el salto que 

permita afrontar el futuro de manera sustentable, 
incluyente e inteligente, como todos queremos 
en la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

Castillo, C. K., D. Cromwell Sanqui, M. Ajero, y C. 
Huizenga, (2007). The Co-Benefits of Respon-
ding to Climate Change: STATUS in ASIA. Manda-
luyong, Philippines, Asia: US EPA; MO; CAI-Asia.

Economist Intelligence Unit, 2010. Índice de las 
ciudades verdes en América Latina. Munich: 
Siemens AG.

García, D. E. (2015). Co-beneficios en la vivienda sus-
tentable metropolitana. Guadalajara: II Congre-
so investigadoras del SNI.

López, V. L. (2014). Sustentabilidad y desarrollo sus-
tentable: origen, precisiones conceptuales y me-
todología operativa . México: Trillas.

Balaban, O. (2013). Co-Benefits of Green Buildings 
and the Opportunities and Barriers Regarding 
their Promotion. UNU-IAS; TUBITAK.

Bollen, et al. (2009) Co-benefits of climate change 
mitigation policies: literature review and  new re-
sults. París: Organization for Economic Co-pe-
ration and Development.

Foladori, G y N. Pierri (2005). ¿Sustentabilidad? Des-
acuerdo sobre el desarrollo sustentable. México: 
Universidad Autónoma de Zacatecas/Porrúa.

Garza Gutiérrez, E. y E.  González Gaudino (2010). 
De las teorías del desarrollo al desarrollo susten-
table. México: UANL/ Siglo XXI.

IPCC. (2007). Climate Change 2007: Working Group 
III: Mitigation of Climate Change. Recuperado el 
22 de enero de 2017, de IPCC Fourth Assessment 
Report: Climate Change 2007: https://www.
ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/
ch7s7-10.html

IPCC, 2007: “Climate Change 2007: Impacts, Adap-
tation and Vulnerability. Contribution of 

Working Group II to the Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change”, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Paluti-
kof, P.J. van der Linden and 

C.E. Hanson (Eds.), Cambridge University Press, 
Cambridge, UK, 976pp.



74     VIVIENDA Y COMUNIDADES SUSTENTABLES /  Año 1, vol. 1, enero-junio de 2017

Dulce Esmeralda García Ruiz

Miyatsuka, A. y E. Zusman (s.f.). Fact Sheet No.1 
What are Co-benefits? (ACP, Ed.) Recuperado 
el 22 de enero de 2017, de https://pub.iges.or.
jp/system/files/publication_documents/pub/
nonpeer/2393/acp_factsheet_1_what_co-be-
nefits.pdf

Nascimento, Moreira, Hardt y Schussel, 2015. “Aná-
lise de políticas públicas entre modelagem e 
a realidade da política habitacional brasileira”. 
Río de Janeiro: Rev. Adm. Pública.

Olgyay, V. (2013). Arquitectura y clima Manual de di-
seño bioclimático para arquitectos y urbanistas. 
Estados Unidos: Gustavo Gili.

Smith, A. (2013). The climate bonus. Co-benefit of 
Climate Policy. (Kindle, Ed.) Abingdon: Rout-
ledge y Earthscan.

Stern, N. (2006). Stern review on the economics of 
climate change. Reino Unido: Government of 
the United Kingdom.


