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bAnco interAmericAno De DesArrollo

Los procesos de urbanización se están produciendo a un ritmo ace-
lerado en América Latina y el Caribe. Una prueba de ello es que, en 
la actualidad, esta región es la segunda más urbanizada del planeta: 
la tasa de urbanización pasó de 62% en 1980 a 81% en el 2011 y se 
espera que llegue a 90% en el 2050 (UN-Habitat, s. f.) ¿Qué implica 
esto para el crecimiento organizado y sostenible de las ciudades? 
¿Qué hacemos al respecto?
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María Isabel Beltrán Villavicencio

Las características del crecimiento urba-
no de América Latina y el Caribe (ALC) 

han variado en las últimas décadas. Si bien 
en el pasado el crecimiento era más mar-
cado en las grandes ciudades —que cre-
cían a un ritmo más acelerado que otras 
zonas—, hoy se observa un fenómeno 
nuevo. A pesar de que las grandes metró-
polis latinoamericanas (Sao Paulo, Buenos 
Aires, Ciudad de México, etc.) continúan 
teniendo un importante peso específico en 
la región, ya no son las que cuentan con las 
mayores tasas de crecimiento. De hecho, 
según varios estudios, las ciudades de ta-
maño intermedio están encabezando el 
crecimiento poblacional urbano regional. 

El rápido crecimiento urbano en las ciu-
dades intermedias ha creado oportunida-
des para millones de personas. Pero este 
nuevo patrón de urbanización también re-
presenta grandes desafíos para los gobier-
nos de la región, que necesitan incremen-
tar la provisión de servicios básicos 
(públicos y sociales), garantizar mayor ca-
lidad de vida, promover la generación de 
empleo, proteger el medio ambiente y 
abordar los desafíos relacionados con el 
cambio climático1. Sumado a ello, las ciu-
dades intermedias en ALC aún se caracte-
rizan por contar con altos índices de po-
breza, y sus gobiernos requieren, en 
general, fortalecer su capacidad institucio-
nal y operacional, exacerbada ante la es-
casez permanente de recursos para inver-
siones y la necesidad de una gestión fiscal 
adecuada. 

Para ayudar a las ciudades emergentes 
en el enfrentamiento de estos desafíos, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
ha puesto en marcha la Iniciativa de Ciuda-
des Emergentes y Sostenibles (ICES), 
mediante la cual apoya el crecimiento sos-
tenible en dichas ciudades, buscando evi-
tar que los retos que enfrentan se convier-
tan en un límite para su desarrollo. Ello 
incluye ayudarlas a manejar su vulnerabili-
dad ante los desastres naturales y a mane-
jar la adaptación y mitigación al cambio 
climático, prioridades que, con frecuencia, 
no existen en las agendas locales.
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El enfoque de la ICES

La ICES es un programa de asistencia téc-
nica a los gobiernos de ciudades interme-
dias de ALC, es decir, de ciudades que cre-
cen en producto bruto y población por 
encima del promedio de sus países. El pro-
grama usa una metodología de evaluación 
rápida que permite la identificación, organi-
zación y priorización de proyectos de in-
fraestructura de corto, mediano y largo 
plazo, así como la definición de proyectos y 
propuestas urbanísticas, medioambienta-

Dimensión 1 

Sostenibilidad ambiental y cambio climático. Incluye 
aspectos de gestión ambiental local, consumo de recursos 
naturales y control de la contaminación (entre los que se 
encuentran la contaminación del aire y el agua, la gestión 
de residuos sólidos y la prevención de desastres), así 
como la mitigación de los efectos producidos por el cambio 
climático (mediante la eficiencia energética y otras 
medidas) y la reducción de la vulnerabilidad ante los 
desastres y la adaptación al cambio climático. 

Dimensión 2 

Sostenibilidad urbana. Se enfoca en temas relacionados 
con el diseño y el crecimiento de la ciudad (capacidad de 
controlar el desarrollo a través de la planificación y control 
efectivo de las políticas de uso de la tierra), la desigualdad 
social y la distribución inequitativa de los servicios 
urbanos, la eficiencia de los sistemas de transporte 
urbano, la competitividad económica y el nivel de eficacia 
de los servicios de seguridad pública. 

Dimensión 3 

Sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. Se relaciona con la 
existencia de mecanismos adecuados de gobierno, la 
capacidad de los gobiernos locales para priorizar y 
financiar las inversiones necesarias, la capacidad de 
financiar y mantener los servicios urbanos y sociales, el 
control adecuado de los gastos y deudas, y la toma 
transparente de decisiones. 

les, sociales, fiscales y de gobernabilidad, 
que permitan mejorar la calidad de vida de 
la población y una mayor sostenibilidad de 
las ciudades.

La ICES representa un nuevo enfoque 
para el desarrollo urbano en ALC, con el 
que se abordan los retos más urgentes de 
la ciudad. Utiliza una perspectiva integral 
y multidisciplinaria, necesaria para identi-
ficar el camino hacia la sostenibilidad de 
largo plazo. Conceptualmente, se enmar-
ca en tres dimensiones:
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Tomada de: <http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/implementacion-del-enfoque-de-la-
iniciativa-ciudades-emergentes-y-sostenibles,7641.html>.

María Isabel Beltrán Villavicencio

La metodología de la ICES

Esta metodología comprende dos etapas 
principales (BID, s. f.). La primera consiste 
en una evaluación rápida que comprende 
cuatro fases y concluye en la elaboración de 
un plan de acción para la ciudad, con pro-
puestas concretas para atender las áreas 
más críticas. Esta etapa se completa en un 
plazo cercano al año. La segunda etapa se 
construye sobre el plan de acción y persi-
gue materializar, por lo menos, una de las 
inversiones prioritarias definidas. Las fuen-
tes de financiamiento pueden provenir del 
BID, bancos de desarrollos regionales y/o 
nacionales, bancos comerciales, asociacio-
nes público-privadas, etc. Esta etapa dura 
entre tres o cuatro años, dependiendo de 
los proyectos seleccionados.

Etapa 1.  El proceso parte de la iden-
tificación de los retos más apremiantes de 
sostenibilidad de la ciudad mediante una 
evaluación rápida, basada en un análisis 
cuantitativo de aproximadamente ciento 

veinte indicadores distribuidos en veintitrés 
temas que cubren las tres dimensiones de 
la ICES y que son obtenidos, en su mayoría, 
de fuentes de información secundaria.  So-
bre la base de este diagnóstico rápido, se 
procede a identificar y priorizar áreas de 
intervención mediante: a) un análisis técni-
co y cualitativo, basado en el conocimiento 
profundo y la experiencia de especialistas 
en los diversos temas sectoriales del banco 
y la municipalidad; b) estudios base, que in-
cluyen mapas de vulnerabilidad ante los de-
sastres naturales y los efectos del cambio 
climático, estudios de crecimiento urbano y 
un inventario de gases de efecto invernade-
ro; c) una encuesta de opinión pública que 
captura la percepción de la ciudadanía acer-
ca de los problemas de la ciudad; d) un es-
tudio de impacto económico que cuantifica 
los beneficios socioeconómicos que se ob-
tendrían al resolver la problemática de cada 
tema; y e) una valoración de la interrelación 
sectorial, es decir, del impacto que posee 
cada tema con respecto a otros sectores. 
Se valora la integralidad de los proyectos.
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La ICES es un programa 
de asistencia técnica 
a los gobiernos de 
ciudades intermedias 
de ALC, es decir, de 
ciudades que crecen 
en producto bruto y 
población por encima del 
promedio de sus países. 
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Etapa 2. En esta etapa, el BID apoya 
a la ciudad en la preparación de proyectos 
en áreas prioritarias y la identificación de 
fondos para los estudios de preinversión. 
También se analizan posibles fuentes de 
financiamiento para las intervenciones de-
finidas. Además, la ICES promueve la 
transparencia y el rendimiento de cuentas 
mediante la implementación o fortaleci-
miento de un sistema de monitoreo ciuda-
dano independiente que interactúa de ma-
nera constructiva con el gobierno local y 
permite a la sociedad civil dar seguimiento 
a los avances y los temas y las acciones 
principales que se definan como priorita-
rios por la ciudadanía. 

De esta manera, el proceso de capaci-
tación e implementación de la metodología 
de la ICES persigue promover en los ámbi-
tos subnacionales la definición de políticas 
y la realización de inversiones basadas en 
evidencia. La ICES busca que las ciudades 
miren más allá de las operaciones del día a 
día y se embarquen en una planificación a 
mediano y largo plazo, que excede los pe-
riodos de gobierno. La continua interac-
ción con las autoridades locales durante 
todas las fases de implementación ha 

creado un nuevo paradigma en las admi-
nistraciones locales, donde los alcaldes 
empiezan a utilizar esta metodología como 
una herramienta para la identificación de 
inversiones, la toma de decisiones y como 
instrumento de política pública, en gene-
ral, y comienzan a realizar el seguimiento 
de indicadores claves, más allá de la fase 
de diagnóstico de la ICES.

Tomada de: <http://www.findeter.gov.co/ciudades/publicaciones/amplian_iniciativa_de_ciudades_emergentes_y_sostenibles__tomado_de_bid_tv_pub>.
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El programa ICES en ALC

La ICES se crea en el 2011 con cinco ciu-
dades piloto2, entre ellas, Trujillo (Perú). 
Desde entonces, la iniciativa ha ido cre-
ciendo con el mandato del BID de trabajar 
en una ciudad de cada uno de los países 
miembros de este organismo (veintiséis 
ciudades del programa regular). 

Sin embargo, en el ámbito regional, la 
ICES ha despertado gran interés en insti-
tuciones de desarrollo locales que, al ver la 
utilidad de la metodología, quieren replicar 
el modelo y utilizar esta como una herra-
mienta para priorizar y estructurar proyec-
tos de inversión pública en el ámbito sub-
nacional. Tres ejemplos de alianzas 
exitosas son las establecidas con: a) la Fi-
nanciera de Desarrollo Territorial (Finde-
ter), en Colombia, con la que ya se ha tra-
bajado en siete ciudades y se ha planeado 

trabajar con, por lo menos, tres más en los 
próximos dos años; b) la Caixa Económica 
Federal de Brasil, con la que se está traba-
jando en cuatro ciudades y se espera abar-
car diez al final de la colaboración; y c) la 
Fundación YPF, en Argentina, con la que se 
está trabajando en dos ciudades y se es-
pera llegar a cinco ciudades al final de la 
colaboración. 

Actualmente, y gracias a estas alianzas 
estratégicas, la ICES tiene catorce ciuda-
des con planes de acción definidos (etapa 
2) y veintiséis ciudades que se encuentran 
en proceso de desarrollo del plan de acción 
(etapa 1). Estas alianzas confirman el gran 
interés y la demanda existente por parte 
de entidades subnacionales y convierten el 
trabajo que realiza la ICES y la aplicación 
de la metodología en un bien público regio-
nal de muy alto impacto para gobiernos 
subnacionales.

Tomada de: <http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/ciudades-usando-el-enfoque-de-desarrollo-urbano-
sostenible,6693.html>.

PROGRAMA ICES

está trabajando en dos ciudades y se espera llegar a cinco 
ciudades
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a)  Inventario de gases de efecto inverna-
dero: línea de base y opciones de miti-
gación para la ciudad de Trujillo. Trujillo 
fue una de las primeras ciudades perua-
nas en contar con un inventario de ga-
ses de efecto invernadero. El estudio 
permite definir las principales fuentes 
de emisión e identificar áreas potencia-
les para la implementación de medidas 
de mitigación y políticas transversales 
(de bajo, mediano y alto costo) que ayu-
den a reducir la huella ecológica y pue-
dan ser verificadas y monitoreadas en el 
tiempo. 

b)  Evaluación probabilística de la peligrosi-
dad y la vulnerabilidad ante desastres 
naturales basadas en proyecciones de 
cambio climático en Trujillo. Este estudio 
provee un diagnóstico de los riesgos 
que actualmente enfrenta la ciudad, así 
como las proyecciones de estos riesgos 
en distintos escenarios en respuesta al 
cambio climático. Las principales ame-
nazas identificadas fueron: inundacio-
nes por riesgos hidrológicos y costeros, 
erosión costera y tsunamis. Asimismo, 
el estudio presenta medidas de adapta-

La ICES en el Perú: Trujillo 

La ICES inicia su trabajo en el Perú en el 
2011, al seleccionar Trujillo como una de las 
ciudades piloto de la iniciativa. Desde en-
tonces, el banco viene trabajando estrecha-
mente con la Municipalidad Provincial de 
Trujillo (MPT) y múltiples actores dentro de 
la ciudad —las municipalidades distritales 
de la provincia de Trujillo, el Gobierno Re-
gional, los organismos estatales descentra-
lizados, las cámaras de comercio, la socie-
dad civil, la academia y el sector privado— en 
la elaboración y aplicación de la metodolo-
gía. La ciudad de Trujillo cuenta ya con un 
plan de acción de desarrollo (BID, s. f.), que 
fue elaborado e impulsado por la MPT y va-
lidado por todos los diferentes actores loca-
les. Mediante este proceso de aplicación de 
la metodología de la ICES, la MPT llevó a 
cabo acciones en las áreas de cambio cli-
mático, agua, transporte, seguridad ciuda-
dana y gestión por resultados.

ción y mitigación para cada uno de los 
riesgos. Esto ha facilitado la toma de 
decisiones por parte de las autoridades 
locales, para que estén basadas en el 
conocimiento técnico existente y sean 
consensuadas por los agentes interesa-
dos. El estudio ha contribuido a que Tru-
jillo adopte un enfoque planificado e in-
tegral de su crecimiento, que le permita 
utilizar con eficiencia los recursos natu-
rales, así como prever y adaptarse a las 
consecuencias esperadas por el cambio 
climático. 

c)  Estudio de caso: cambio climático y dis-
ponibilidad de agua en la ciudad de Tru-
jillo. Este estudio define la vulnerabili-
dad del sector de agua y saneamiento al 
cambio climático, tomando en cuenta 
que las dos principales fuentes de agua 
de la provincia son el acuífero del valle 
del río Moche y la cuenca del río Santa, 
y las variaciones tanto en temperatura 
como en precipitaciones que se pueden 
esperar como consecuencia del cambio 
climático. Asimismo, promueve acciones 
concretas hacia un manejo sostenible de 
los recursos naturales, puesto que la in-
formación recolectada pone en eviden-
cia la alta vulnerabilidad del modelo de 
crecimiento económico, amenazado por 
su dependencia de la disponibilidad del 
recurso hídrico. 

Acciones realizadas en la dimensión de 
sostenibilidad ambiental y cambio climático
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Acciones realizadas en la dimensión de 
sostenibilidad urbana 

a) En el área de seguridad ciudadana, el 
BID impulsó la creación, inauguración y 
puesta en marcha, en abril del 2012, del 
Observatorio de Convivencia y Seguri-
dad Ciudadana, el primero en el país.  El 
banco aportó el diseño y la implementa-
ción de procesos metodológicos para la 
constitución del observatorio. En la ac-
tualidad, la MPT tiene a su cargo el fun-
cionamiento de este, que ha sido dota-
do de recursos humanos y equipamiento 
con tal fin y cuenta con un reglamento 
de funcionamiento validado por el Co-
mité Provincial de Seguridad Ciudadana 
(Coprosec). El BID apoyó el fortaleci-
miento de las capacidades del Copro-
sec con un programa de capacitación en 
Bogotá y continúa apoyando el trabajo 
de este comité mediante asistencia téc-
nica en la formulación de una política 
pública de prevención de violencias y 
delitos que afectan a los jóvenes, y la 
sistematización de la experiencia de la 
MPT en el área de la gestión y el gobier-
no de la seguridad ciudadana. De esta 
manera, el proyecto Trujillo: Ciudad 
Sostenible busca mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana con un ambiente 
más seguro y suficiente información 
para permitir la generación de políticas 
públicas adecuadas en temas de seguri-
dad ciudadana.

b) En el área de transporte, se financió la 
elaboración del Plan de Movilidad 
Sostenible para el Centro Histórico de 
Trujillo, estudio que identifica un grupo 
de medidas favorables para mejorar la 
movilidad motorizada y no motorizada 
en el centro histórico de la ciudad, en 
alineamiento con iniciativas de con-
servación histórica y desarrollo urba-
no. Las cuatro medidas identificadas 
son: la peatonalización de alrededor de 
dieciocho cuadras, definidas como prio-
ritarias, en el centro histórico; la cons-
trucción de una anillo vial «verde» en la 
avenida España, como acompañamiento 
a la peatonalización; el establecimiento 
de un sistema de bicicletas públicas con 
doce puntos de anclaje iniciales; y, en el 
largo plazo, la construcción de una línea 

María Isabel Beltrán Villavicencio

de tranvía que conecte el centro históri-
co con el área de Buenos Aires.

 La MPT definió el área de transporte 
como área prioritaria del trabajo con  la 
ICES, por lo que actualmente se están 
elaborando los estudios técnicos para la 
peatonalización y el establecimiento del 
sistema de bicicletas públicas. 

Acciones realizadas en la dimensión de 
sostenibilidad fiscal y gobernabilidad

Se consiguieron fondos del Programa para 
la Implementación del Pilar Externo del 
Plan de Acción a Mediano Plazo para la 
Efectividad en el Desarrollo (Prodev), que 
es una iniciativa del BID para financiar coo-
peraciones técnicas y capacitación de fun-
cionarios enfocadas a fortalecer la efectivi-
dad de los gobiernos de la región de ALC a 
fin de que estos puedan alcanzar mejores 
resultados en sus intervenciones de desa-
rrollo. Los fondos del Prodev buscan forta-
lecer la capacidad institucional de la MPT 
mediante la implementación de lineamien-
tos metodológicos del presupuesto por re-
sultados (PPR) del Ministerio de Economía 
y Finanzas, que permiten mejorar la admi-
nistración pública, la calidad del gasto, la 
comunicación con la ciudadanía e incre-
mentar el nivel de rentas.

T.
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Con el apoyo directo del banco, la MPT 
ha iniciado la realización de un estudio 
para el diseño de una estrategia de optimi-
zación de la gestión del Servicio de Admi-
nistración de Inmuebles de la MPT. Asimis-
mo, la MPT llevó a cabo un estudio de 
costeo y distribución de costos de arbi-
trios, una de las principales fuentes de in-
greso de la municipalidad, que incluyó los 
servicios de limpieza de vías y espacios 
públicos; la recolección, el transporte y la 
disposición de basura; el mantenimiento 
de áreas verdes públicas; y la seguridad 
ciudadana. El estudio contribuyó a sincerar 
los arbitrios de la MPT y recuperar los cos-
tos de la prestación del servicio, incorpo-
rando criterios distributivos para el pago 
de los contribuyentes.

Monitoreo externo

El BID estableció una relación formal con 
la asociación civil Trujillo ¡Ahora! (http://
www.trujilloahora.com/) para reforzar la 
capacidad de esta de reportar información 
relevante a la población. Con financia-
miento y asesoría técnica del banco, Truji-
llo ¡Ahora! está mejorando sus sistemas 
de información y difusión, su capacidad de 
reportar sobre toda la provincia, su estra-
tegia de sostenibilidad financiera y su ca-

* Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusivamente de la autora y no reflejan, necesariamente, el 
punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, su directorio ejecutivo y los paises que representa.

1 El escenario se vuelve aun más complejo si consideramos los impactos esperados por la mayor intensidad y frecuen-
cia de los fenómenos naturales, resultado del cambio climático. En la actualidad, el 80% de la población urbana vive 
en zonas de riesgo (baja altura, junto a ríos, zonas costeras), porcentaje que se vería afectado.

2 La ciudades piloto fueron: Trujillo (Perú), Puerto España (Trinidad y Tobago), Santa Ana (El Salvador), Goiânia (Bra-
sil) y Montevideo (Uruguay).

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). (s. f.). UrbanInfo. Recuperado de <http://www.de-
vinfo.info/urbaninfo/>.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (s. f.). Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. Recuperado de 
<http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/ciudades-usando-el-enfoque-de-desarro-
llo-urbano-sostenible,6693.html?#ciudades1>.
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pacidad de levantar temas pertinentes 
que permitan la participación del ciudada-
no en las decisiones locales y ayuden a 
que las autoridades respondan de manera 
más directa a las preocupaciones de sus 
habitantes.

La ICES en el Perú: Huancayo 

Desde inicios del 2014, en un trabajo con-
junto con el Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento del Perú, y con el 
apoyo de la Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos, de Suiza (SECO), 
la ICES viene trabajando con la ciudad de 
Huancayo, la más importante de la sierra 
central del Perú y que viene creciendo 
aceleradamente. Huancayo se ha incor-
porado a la ICES para, mediante la apli-
cación de la metodología, elaborar un 
plan de acción que identifique y priorice 
proyectos que contribuyan a mejorar la 
sostenibilidad de la ciudad. Actualmente, 
el equipo técnico de la Municipalidad de 
Huancayo se encuentra recolectando los 
indicadores que darán inicio a la fase de 
diagnóstico. La ciudad espera contar con 
un plan de acción en el tercer trimestre 
del 2015. 

Notas
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