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RESUMEN 

El presente estudio aborda los problemas característicos de las ciudades 
intermedias turísticas, como son la congestión y presión sobre las infraestructuras, 
la degradación del patrimonio, y la desigualdad socioeconómica. 

Expone cómo estas ciudades están redefiniendo su identidad urbana, 
superando el enfoque meramente tecnológico de las llamadas Smart Cities 
centrado en la eficiencia de los servicios urbanos y donde la planificación a 
menudo ha carecido de la participación activa de la comunidad -lo que limita su 
capacidad para abordar los problemas locales y fomentar un sentido de 
pertenencia- hacia el nuevo enfoque de las Ciudades Creativas como solución, 
centrado en la integración de la cultura y la creatividad, la participación ciudadana 
y la gobernanza colaborativa, el desarrollo sostenible junto a la diversificación 
económica, así como la conservación del patrimonio y la promoción de la 
identidad local. 

Investiga cómo las tecnologías inteligentes, antes centradas en la 
eficiencia operativa, han dado paso a una mayor atención hacia la creatividad, 
la cultura y las artes como catalizadores del desarrollo. Y se ofrecen 
perspectivas sobre cómo estas ciudades están redefiniendo su desarrollo urbano 
para aprovechar al máximo su atractivo turístico mientras buscan un equilibrio 
entre la innovación tecnológica, la expresión cultural y la responsabilidad 
ambiental.

PALABRAS CLAVE

Creatividad; arquitectura; arte; ciudad; turismo.

Pablo Miguel De Souza Sánchez
Universidad Europea de Canarias, La Orotava, España 

DE LAS SMART CITIES A LAS CIUDADES 
CREATIVAS: HACIA UN NUEVO MODELO URBANO 
SOSTENIBLE PARA LAS CIUDADES INTERMEDIAS 

TURÍSTICAS
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1. INTRODUCCIÓN

Tras el cambio de milenio, el mundo ha experimentado una apertura sin precedentes 
de sus fronteras comerciales expandiendo los mercados de todos los países. 
Asimismo, la globalización ha traído también la eclosión del turismo de masas 
facilitado por la bajada en los costes del transporte (Pascual, 2017). Es por ello 
que, en estas últimas décadas, las ciudades intermedias han enfrentado múltiples 
desafíos derivados del turismo (Giussani et al. 2010), como son la congestión 
y presión sobre las infraestructuras, equipamientos y servicios, la degradación 
del patrimonio natural, urbano, artístico, arquitectónico, e incluso del patrimonio 
inmaterial de los pueblos, como son las tradiciones, usos y costumbres ancestrales 
e identitarias a cada región, y la desigualdad socioeconómica derivada de la 
especialización de la economía al llamado “monocultivo turístico” (Calderón, 2010) . 

En este contexto, el modelo de Smart Cities (Herrera y Fajardo, 2014) -expresión 
inglesa internacionalmente extendida que literalmente significa ciudades 
inteligentes, pero que abarca a las ciudades que han introducido en sus sistemas 
de control tecnologías digitales de recogida de información y, en algunos casos, 
respuestas automatizadas- ha demostrado limitaciones para abordar de manera 
integral estos problemas (Fernández González, 2016). 

En contraste, a partir de la expansión de los medios digitales de comunicación 
y relación social, como son las redes sociales y los dispositivos electrónicos 
personales de comunicación, se ha experimentado un aumento considerable en 
la comunicación, divulgación y colaboración en las acciones artísticas que los 
ciudadanos realizan en los entornos urbanos. Así lo han dejado expuesto en su 
estudio “Entre la divulgación de la cultura digital y el surgimiento de los laboratorios 
ciudadanos…” las investigadoras Esther Schiavo, Camilla dos Santos y Paula 
Vera (2013) donde exponen que “los laboratorios ciudadanos traen consigo 
metodologías inéditas que tienden a promover la innovación social y tecnológica 
y, así, contribuyen a disminuir inequidades y asimetrías sociales”. Produciéndose 
de este modo un cambio de paradigma en el urbanismo, donde las ciudades han 
evolucionado desde el concepto de Smart Cities hacia un enfoque más amplio que 
promueve el desarrollo cultural y artístico propio, conocido como Ciudades Creativas 
(Florida, 2009). 

Desde que Richard Florida definiera el concepto emergente de las Ciudades Creativas, 
diferentes estudios han presentado éste como una alternativa prometedora para la 
solución de los problemas de las urbes, promoviendo la sostenibilidad urbana, tanto 
desde el punto de vista ecológico y sostenible de los recursos, como desde el punto 
de vista del desarrollo y equilibrio social (Olmedo-Barchello et al., 2020). 

A partir de estas bases, y en relación a los cambios que produce el turismo global en 
los espacios urbanos, se hace necesario estudiar cómo los sistemas de gobernanza 
urbana vinculados a nuevos modelos de innovación social, donde se priorice el 
desarrollo cultural y artístico propio, pueden mejorar el desarrollo económico y 
social de las ciudades intermedias turísticas. Este nuevo modelo urbano sostenible 
se centra en la combinación de innovación social, gobernanza urbana abierta y 
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desarrollo económico diverso, y es especialmente relevante para las ciudades 
intermedias que basan su economía principalmente en el sector turístico. 

En este capítulo de libro, se presentará un análisis y exposición razonada y 
estructurada sobre cómo el enfoque de las Ciudades Creativas puede ofrecer un 
nuevo modelo urbano sostenible para las ciudades intermedias, abordando los 
problemas derivados del turismo. Esta argumentación se basará en la revisión 
bibliográfica selectiva de múltiples artículos científicos, capítulos de libro y 
publicaciones monográficas. Se presentarán las razones fundamentales de cómo 
los sistemas de gobernanza urbana vinculados a nuevos modelos de innovación 
social, que priorizan el desarrollo cultural y artístico propio, pueden mejorar el 
desarrollo económico de las ciudades intermedias. Además, se compararán los 
resultados obtenidos por la aplicación de estos sistemas en diferentes ciudades 
para extraer conclusiones relevantes.

2. CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CIUDADES INTERMEDIAS

Las ciudades intermedias (Bellet y Llop Torné, 2004) tienen una población menor 
en comparación con las grandes ciudades, generalmente oscilando entre 50,000 
y varios millones de habitantes, pero no deben confundirse con las consideradas 
ciudades medias o de tamaño medio pues, aunque puedan estar englobadas por su 
tamaño en este grupo, su diferencia radica en que no son las principales ciudades 
de sus regiones, sino que se catalogan así por ser las ciudades que hacen de 
mediación (Bolay y Rabinovich, 2004; Salazar et al. 2018; Llop et al., 2021) entre 
el mundo rural y el urbano, y entre las ciudades capital, ciudades metropolitanas 
y cabeza de estado federado o autonómico, con las ciudades y pueblos de menor 
tamaño, que requieren de las ciudades intermedias para servicios comarcales y 
regionales comunes (Figura 1).

Figura 1. Segovia, ejemplo de ciudad intermedia en la jerarquía de ciudades de España.

Nota. Izq: relación de la ciudad de Segovia con los principales núcleos urbanos de 
la provincia vinculados con el mundo rural. Centro: relación de Segovia como ciudad 
intermedia con la Metrópolis. Derecha: detalle del mapa de jerarquías urbanas de 

España. Fuente: Elaboración propia a partir de Méndez y Molinero (1993)

Asimismo, tienden a tener una densidad de población más baja y una expansión 
urbana más contenida en comparación con las grandes ciudades nacionales e 
internacionales, también llamadas megaciudades (Castaños-Lomnitz, 2005) e 
incluso superciudades (Esteban Penelas et al., 2009) dependiendo de su tamaño 
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y su función territorial y mundial. A menudo, el área metropolitana de las ciudades 
intermedias es más compacta y limitada en tamaño. Y suelen tener una mayor 
vinculación con su entorno natural, el cual ha favorecido el desarrollo de una identidad 
cultural y social específica. Marina Gosselin (2016) define el entorno físico, social 
y económico en el que se circunscriben las ciudades intermedias como hinterland 
o biorregión, y su estudio y acotamiento ayuda a poder entender los procesos,
funciones y roles que desempeñan las ciudades intermedias dentro de un territorio.

Aunque las ciudades intermedias pueden tener una economía sólida, generalmente 
tienen una influencia económica y una diversidad sectorial más limitadas en 
comparación con las grandes ciudades. En términos de infraestructuras y servicios, 
es posible que sean menos extensos o sofisticados en comparación con las 
ciudades capital y las grandes metrópolis que disponen de sistemas de transporte 
masivo extensos, con redes de metro, cercanías, trenes de media y larga distancia 
de alta velocidad, aeropuertos internacionales, instituciones culturales prominentes 
y cabeza de región, así como una amplia gama de servicios públicos. El acceso o 
no a infraestructuras de transporte, como son las líneas de transporte ferroviario de 
alta velocidad -TAV-, pudiendo parecer determinante para indicar las posibilidades 
de desarrollo local que pueden alcanzar las ciudades intermedias, no es un factor 
decisivo, tal como quedó demostrado por el estudio de Feliu Torrent (2007), sino 
que son las capacidades intrínsecas sociales y económicas las que pueden sacar 
provecho de estas infraestructuras supramunicipales e incluso supranacionales.  

En cuestiones sociales, mientras que las grandes ciudades a menudo tienen una 
identidad cosmopolita, con una gran diversidad étnica, cultural y lingüística, y 
pueden ser centros de migración global y contar con una mayor diversidad, gracias 
a la mezcla de influencias culturales. Las ciudades intermedias tienden a tener 
una identidad más arraigada en la cultura local y pueden ser más homogéneas en 
términos de composición étnica y cultural. Estas características pueden ayudar a 
formar un sentido más fuerte de comunidad. Sin embargo, también las hace más 
débiles y menos resilientes ante los cambios, por lo que la identidad cosmopolita 
de las grandes ciudades, si es adecuadamente potenciada y enfocada, también 
puede generar un gran sentido de pertenencia a una comunidad excepcionalmente 
rica culturalmente por parte de los ciudadanos. 

Estas grandes diferencias, expuestas esquemáticamente bajo estas líneas en la 
Tabla 1, reflejan las complejidades y dinámicas propias entre las grandes ciudades 
y las ciudades intermedias. Ambos tipos de ciudades desempeñan roles importantes 
en el panorama urbano mundial, aunque tienen características y retos diferentes en 
términos de planificación urbana, desarrollo económico y calidad de vida para sus 
habitantes.
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Tabla 1. Diferencias entre las ciudades intermedias y grandes ciudades

Tipos de ciudades

Indicadores  

Ciudades Intermedias Grandes ciudades

Tamaño de la población Entre 50000 y dos millones Dos o más millones
Densidad de población Media o baja Alta
Función Intermediación entre ciudades Cabeza de región, estado o país
Relación con su entorno físico Muy relacionadas Media o Baja relación
Patrimonio natural Muy importante para la ciudad Media o Baja importancia
Patrimonio cultural histórico Muy importante Media o Baja importancia
Economía Poco diversificada Muy diversificada
Infraestructuras y Servicios De nivel regional De nivel nacional o internacional
Servicios Con carencias Altamente dotada
Características sociales Sociedades homogéneas Sociedad muy cosmopolita
Identidad Arraigada e histórica En transformación

Fuente: Elaboración propia

2.2. CONFLICTOS Y DESEQUILIBRIOS DE LAS CIUDADES INTERMEDIAS 
TURÍSTICAS 

Aunque el turismo puede brindar beneficios económicos y culturales (Gambarota 
y Lorda, 2018), también puede generar desafíos significativos para las ciudades 
intermedias pues, como expone Calderón Vázquez (2010), el turismo es “un agente 
transformador de la realidad” generando distorsiones territoriales y sociales al 
ser un “fenómeno complejo que genera gran cantidad de interacciones tanto con 
otros sectores como con la economía y sociedad”. A continuación, se exponen 
los problemas comunes señalados por investigadores como Giussani, Luengo y 
Poujol, que han detallado los impactos del turismo sobre el metabolismo urbano y 
la sostenibilidad de las ciudades intermedias mediterráneas (2010).

I. Congestión y presión sobre las infraestructuras y servicios públicos: Debido
a la alta densidad de población y a las dimensiones de la actividad turística,
las grandes ciudades suelen tener que enfrentar una mayor presión sobre
la infraestructura y los recursos, como transporte, agua, energía y servicios
básicos. La infraestructura existente puede sobrecargarse y dificultar la
satisfacción de las necesidades de los residentes y turistas. Aunque en
menor medida, las ciudades intermedias también pueden experimentar
presión sobre su infraestructura y recursos debido al turismo, más si cabe
cuando éste se desarrolla de forma estacional. La capacidad limitada de
transporte, alojamiento y servicios presenta grandes desafíos para la
ciudad para gestionar y satisfacer las demandas de los visitantes sin
afectar negativamente a los residentes locales. Las calles, los sistemas de
transporte público, los servicios básicos -agua, electricidad, alcantarillado- 
y las instalaciones turísticas pueden sobrecargarse, lo que afecta a la
calidad de vida de los residentes locales. Experiencias como el diseño de
ciclovías para ciudades intermedias han demostrado una mejora parcial de
los problemas derivados de la congestión de las vías de comunicación y han
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permitido mejorar el entorno urbano con mayor masa arbórea y espacio para 
viandantes (Muñoz Sotomayor et al., 2016).

II. Degradación del patrimonio natural y cultural: El turismo masivo puede
provocar una explotación excesiva de los recursos culturales y naturales,
erosionando el patrimonio y la identidad local de las ciudades intermedias
(Brandis et al. 1998). El aumento de la demanda de energía, agua y gestión
de residuos puede ejercer presión sobre los ecosistemas locales, contribuir
a la contaminación y erosionar la sostenibilidad ambiental. Especialmente
paradigmáticos son los ejemplos de la desaparición de dunas en los litorales
andaluces por urbanizaciones turísticas (Gómez Zotano, 2014).

III. Impacto en la identidad local: En el estudio “Turismo y cultura en ciudades
medias históricas (…)” la investigadora Libertad Troitiño (2022) pone de
manifiesto el peligro de la sobre explotación turística -overtourism- y cómo
puede ésta llevar a la expulsión de los propios residentes locales. Del
mismo modo, Ricardo Dosso advierte de los conflictos que afronta la ciudad
intermedia al convertirse en un producto urbano-turístico (2003). El turismo
masivo puede conducir a la comercialización excesiva del espacio urbano y a
la homogeneización de las áreas turísticas para adaptarlas a los estándares
de las demandas turísticas internacionales, desconectándose de la cultura
y la historia locales -los negocios tradicionales locales pueden verse
reemplazados por tiendas de souvenirs y cadenas internacionales-, con una
consecuente pérdida del carácter distintivo de la ciudad, de la autenticidad y
la identidad regional.

IV. Gentrificación y aumento de los precios de la vivienda: Hiernaux y González
(2014) o Mansilla (2019) han trazado las vinculaciones entre el turismo
y los procesos gentrificadores de los centros de las ciudades. El turismo
puede elevar los precios de la vivienda, ya que la demanda de alojamiento
temporal -hoteles, alquileres vacacionales, etc.- aumenta. Esto puede llevar a
la gentrificación y la expulsión de los residentes locales de bajos ingresos, lo
que contribuye a la creciente desigualdad en estas ciudades. En su extenso
y detallado estudio sobre los Procesos y dinámicas de gentrificación en las
ciudades españolas, los investigadores Daniel Sorando y Álvaro Ardura exponen 
que, aunque los procesos gentrificadores descritos inicialmente en ciudades
anglosajonas no se produjeron con la misma intensidad en las ciudades
españolas en el último cuarto del siglo XX e inicios del XXI, cumpliéndose
solo de manera muy parcial en los centros urbanos algunas de las premisas
de las teorías clásicas de la gentrificación “la depresión económica -acaecida
entre el 2008 y el 2013- ha modificado de manera fundamental la posición
de los barrios mezclados de los centros urbanos” (2018, p. 43) haciéndolos
especialmente atractivos a la inversión especulativa global vinculada a los
nuevos usos turísticos. Esto es favorecido por la desregulación del mercado
de alquiler, la falta de control por las administraciones y la aprobación de leyes 
que facilitaban el fluyo de capitales inversores especulativos internacionales
a bienes inmuebles residenciales. Como señalan Sorando y Ardura (2018,
p. 44) “la cualidad de España como potencia turística ha hecho que la
explotación de la vivienda como activo turístico haya incluido también en el
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circuito internacional a ciudades de menor rango (…). Así, cantidades muy 
importantes de viviendas habituales han sido derivadas al alquiler turístico 
de corta estancia como ‘uso óptimo’ a través de plataformas como AirBnB”.

V. Desigualdad socioeconómica: Como apuntan Di Maso et al. (2021) el desarrollo 
turístico a menudo beneficia a ciertos grupos sociales con disponibilidad
económica y contexto cultural adecuados para aprovechar los nuevos flujos
de capital, y transforma las áreas urbanas en un proceso de gentrificación
que deja rezagados a otros sectores de la sociedad y clases sociales menos
favorecidas. Esta circunstancia podría verse limitada si se ahondara en el
desarrollo económico diverso del municipio y, tal como señalan De Souza y
Godoy (2021), si las ciudades intermedias fomentan la apertura de centros
de formación profesional y universitaria que abran espacios de pensamiento,
acción, transformación y reflexión que ayuden al desarrollo social, cultural y
económico de la ciudad.

VI. Turismofobia: El exceso de visitantes turísticos puede sobrepasar los límites
de capacidad de recepción y acogida de las ciudades, provocando largas
colas en los puntos turísticos, aglomeraciones en los espacios públicos y
desequilibrios, deficiencias y carencias en los servicios básicos de la ciudad.
Esta circunstancia que resume someramente los cinco puntos señalados
anteriormente, puede provocar sentimientos de rechazo hacia los turistas,
conocido como “turismofobia” (Milano, 2018), y afectar las relaciones entre
los visitantes y los residentes locales.

Si bien se han expuesto estos problemas numerados del I al VI, tras su descripción, 
quedan evidentes las relaciones de causa entre ellos, por lo que proponemos 
aquí un gráfico resumen (Figura 2) que ilustra que los tres primeros puntos tienen 
relación entre sí y los problemas pueden venir concatenados. Así, del mismo modo 
ocurre con los puntos cuatro y cinco, pues la Gentrificación y el aumento del precio 
de la vivienda genera claros problemas de desigualdades sociales y económicas. 
El punto seis: Turismofobia es la consecuencia de la acumulación de los cinco 
problemas previamente expuestos.
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Figura 2. Conflictos y desequilibrios de las ciudades intermedias turísticas

Fuente: Elaboración propia

2.3. LIMITACIONES DEL MODELO DE SMART CITIES PARA LAS CIUDADES 
INTERMEDIAS

El concepto de Smart Cities ha ganado relevancia a lo largo de las dos últimas 
décadas como una solución para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
las ciudades a través de la implementación de tecnología y la optimización de los 
recursos disponibles. Como apunta Hollands (2008) las Smart Cities se centran en 
el enfoque tecnológico para solucionar problemas urbanos mediante la aplicación 
de tecnología para mejorar la eficiencia de los recursos, pero no abordan de manera 
integral los problemas sociales y culturales derivados del turismo. Autores como 
Fernández Güell (2015) y Fernández González (2016) han puesto en evidencia la 
mitificación de las nuevas tecnologías como respuesta a los retos de las ciudades 
contemporáneas. Tal es la expansión de esta expresión como panacea y solución 
de todos los problemas urbanos que se ha transformado en un discurso transmitido 
y reproducido a través de una serie de mitos como significantes ideológicos que 
soportan esta narrativa. Numerosos investigadores critican la aplicación ciega de 
este concepto y abogan por nuevos paradigmas, Valérie Peugeot (2016) ve más 
pertinente, y menos normativo hablar de data city en vez de smart city y se pregunta 
si no sería mejor avanzar en pos de una ciudad colaborativa. Para V. Peugeot la 
urbe de mañana -inteligente, en transición, colaborativa y común- será más y más 
productiva de información, de datos -cantidad de basuras manejadas, movimientos 
migratorios, geolocalización de los servicios públicos, medidas de impacto 
energético…- o de contenido -archivos de las ciudades, proyectos urbanos, etc.-.

Las Smart Cities se han centrado tradicionalmente en la aplicación de tecnologías 
de la información y comunicación -TIC- para mejorar la eficiencia de los servicios 
urbanos. Sin embargo, estas iniciativas han mostrado algunas limitaciones en el 
impulso del desarrollo económico sostenible en las ciudades intermedias, pues, 
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como hemos visto, estas ciudades tienen características particulares que deben ser 
consideradas a la hora de buscar soluciones que impulsen su desarrollo económico 
y social.

Como apunta Komninos (2013) existe en la aplicación del concepto de Smart Cities 
una clara falta de participación ciudadana. La planificación de Smart Cities a menudo 
carece de una participación activa de la comunidad, lo que limita su capacidad para 
abordar los problemas locales y fomentar un sentido de pertenencia. Asimismo, tal 
como exponen los investigadores, Aldana, Ordínez y Kamiker (2022) “la mayoría -de- 
los estudios abordados -sobre Smart Cities- e índices corresponden a grandes urbes, 
megaciudades, metrópolis y ciudades globales”, por lo que, recientemente, han 
desarrollado una propuesta metodológica cualitativa para poder analizar diferentes 
casos de ciudades intermedias turísticas que han implementado acciones para 
transformarlas en Smart Cities y Destinos Turísticos Inteligentes -DTI- mediante la 
aplicación de las TIC. Esta propuesta fue establecida por los investigadores en 
cuatro fases (Figura 3): 

Figura 3. Fases para el análisis cualitativo de la implantación del modelo Smart Cities y DTI en 
Ciudades Intermedias Turísticas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Aldana et al. (2022)

Sin embargo, un análisis cuantitativo puede mejorar significativamente la calidad 
del estudio, pues, tal como hemos expuesto anteriormente, el modelo Smart Cities, 
es sobre todo un modelo de recogida de datos numéricos. Para ello nos fijamos 
en el Sistema Municipal de Indicadores de sostenibilidad urbana y local, con 
los condicionantes para ciudades grandes y medianas establecido por el grupo 
Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL, 2010) perteneciente 
a la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible dependiente del Gobierno de 
España. Este sistema de cuarenta y tres indicadores se articula en siete grupos o 
ámbitos que a su vez se agrupan en cuatro ejes que son los definidores del modelo 
de ciudad (Figura 4):

Figura 4. Sistema de indicadores de sostenibilidad urbana

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de EESUL (2010)

El estudio realizado por Rodríguez Bolívar (2018) sobre 47 gobiernos locales auto 
etiquetados como Smart cities que son miembros de la red EURO-CITIES y participan 
en un grupo de trabajo sobre “ciudadanía creativa”, relacionó positivamente este 
nuevo concepto para la implementación de entornos colaborativos en Smart Cities. 



854 Coordinadores: Javier Sierra Sánchez y Celia Rangel Pérez

Y encontró amplios puntos de mejora en la participación ciudadana mediante 
la implantación de canales de comunicación digital, menos del 50% han creado 
plataformas de e-participación ciudadana para promover la involucración de la 
ciudadanía en los asuntos públicos, y sólo unas pocas de estas ciudades promueven 
el desarrollo de consultas, discusiones y peticiones online.

2.4. EL ENFOQUE DE LAS CIUDADES CREATIVAS COMO SOLUCIÓN PARA 
LAS CIUDADES INTERMEDIAS

Las Ciudades Creativas se basan en la idea de potenciar el desarrollo cultural 
y artístico propio de cada ciudad, fomentando la creatividad, la innovación y la 
participación ciudadana (Suárez y De Schant, 2021). La renovación de las ciudades 
intermedias en Ciudades Creativas debe venir aparejada a partir de la acción en 
cuatro ejes que contribuyen a la creación de entornos urbanos más vibrantes, 
inclusivos y habitables, mejorando la calidad de vida de los residentes (Figura 5):

Figura 5. Ejes de acción para el desarrollo de Ciudades Creativas. 

Fuente: Elaboración propia

1. Integración de la cultura de la creatividad: Las Ciudades Creativas ponen
énfasis en el desarrollo cultural y artístico propio como catalizador del cambio
urbano sostenible, lo que permite abordar los problemas turísticos desde una
perspectiva más holística. Los investigadores y filósofos Echeverri y Noguera,
exponen que la cultura se constituye como un concepto integrador que ayuda
a interpretar los fenómenos de las ciudades intermedias: “Las relaciones de la
comunidad con sus espacios y monumentos, su identificación o extrañeza, son
pauta para comprender los grados de pertenencia de la comunidad con su entorno 
físico-espacial” (1994, p. 162). Las Ciudades Creativas enfatizan la importancia
del desarrollo cultural y artístico propio como motor de transformación urbana
y económica. Este enfoque busca fomentar la creatividad, la participación
ciudadana y la diversidad cultural como elementos clave para el desarrollo
sostenible de las ciudades intermedias.

2. Participación ciudadana y gobernanza colaborativa: Para lograr este nuevo
modelo urbano sostenible, es necesario innovar socialmente mediante la
implementación de sistemas de gobernanza urbana abierta que promuevan
la participación ciudadana y la colaboración entre diferentes actores, tanto
públicos como privados. Es fundamental que las decisiones se tomen de
manera consensuada y se tenga en cuenta la opinión de todos los sectores
involucrados. La implantación de mecanismos de toma de decisiones mediante
la participación ciudadana y la colaboración entre diversos actores, promueve
la cohesión social y una planificación más inclusiva. Los sistemas de
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gobernanza urbana vinculados a la innovación social y a la “nueva economía del 
conocimiento” (Vicario y Rodríguez, 2005) son fundamentales para promover 
la creatividad y el desarrollo cultural en las ciudades intermedias. Esto implica 
la participación activa de los ciudadanos, la colaboración público-privada, la 
creación de espacios de co-creación y la promoción de la economía creativa.

3. Desarrollo sostenible y diversificación económica: La promoción de la cultura y la
creatividad puede diversificar la economía local y reducir la dependencia excesiva 
del monocultivo turístico, abriendo nuevas posibilidades a un turismo cultural no
estacionario y generando empleo y riqueza de manera sostenible (Picco, 2019).
Mediante la promoción de la cultura y el arte, las ciudades intermedias pueden
diversificar su economía, generar empleo y atraer inversiones. Las industrias
creativas, como el diseño, la moda, el cine, la música y las artes visuales,
tienen un potencial significativo para impulsar la innovación y el crecimiento
económico local.

4. Conservación del patrimonio y promoción de la identidad local: Ya adelantado
por Alejandro Alfonzo en su extensamente divulgado alegato “Por una ciudad
comunicable y comunicadora” (1996) donde expone los grandes problemas de
pérdida de la capacidad histórica de las ciudades para favorecer, promover y
facilitar la comunicación y la amistad cívica entre sus habitantes, generados
por las crisis urbanas de finales del siglo tanto en las ciudades de regiones
subdesarrolladas como en las megalópolis industrializadas. Alfonzo confronta la
opulencia y sobredimensión de los recursos de comunicación contemporáneos
a los altos y reales déficit de comunicación en términos ciudadano-ciudadano,
pues los desarrollos urbanos descontextualizados de sus entornos físicos,
culturales y sociales, han producido una fractura en la raíz histórico-cultural que
unía a la persona con su hábitat urbano, erosionando las identidades colectivas.

Las Ciudades Creativas valoran y preservan el patrimonio cultural y natural,
promoviendo una identidad local fuerte y un turismo más responsable. Al priorizar 
el desarrollo cultural y artístico, las Ciudades Creativas buscan fortalecer la
identidad cultural de cada ciudad, promoviendo la diversidad y la inclusión.
Esto genera un sentido de pertenencia en los habitantes, quienes se sienten
parte activa de su comunidad y se comprometen con su desarrollo. Además,
las Ciudades Creativas buscan impulsar la economía sostenible a través de la
cultura y el arte. El turismo cultural se convierte en una fuente de ingresos para
la ciudad, generando empleo y atrayendo visitantes interesados en conocer
la identidad y la oferta cultural de la ciudad. El desarrollo de determinados
Atractores urbanos y culturales puede favorecer la centralidad de nuevos barrios
a través del desarrollo de acciones artísticas (De Souza y Naranjo, 2023). En
palabras de De Souza Sánchez (2022, p. 15):

“Las habilidades y destrezas creativas que se desarrollan mediante la práctica 
artística, así como el espíritu y talante crítico e indagador que despierta 
en el sujeto ciudadano la experiencia artística contemporánea, facilitan el 
desarrollo en los individuos de capacidades adaptativas como sujetos reactivos 
ante cambios en el entorno y mejoran la actitud y el posicionamiento en la 
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sociedad como ciudadanos creativos en el actual contexto histórico, de rápidas 
transformaciones económicas, sociales y ambientales”.

El aprendizaje y la práctica del arte plástico ayuda a la comprensión y 
aprehensión del entorno, a su conocimiento e integración en la identidad 
cultural de la sociedad por parte de los ciudadanos. El pensamiento encuentra 
entre las herramientas del dibujo como el lápiz y el papel la materialización 
más efectiva y rápida de su forma (De Souza, Ferrer y Naranjo, 2023). El dibujo 
del entorno urbano y su intervención en él se convierten así en una especie de 
bisturí quirúrgico que desgrana los secretos compositivos de la forma urbana. 
Como exponen De Souza, Martínez, Naranjo y Sellet (2022, p.123), los nuevos 
lenguajes surgidos de los medios artísticos tecnológicos y audiovisuales y la 
mayor accesibilidad que nos ofrecen a campos de acción y reflexión hasta 
ahora lejanos social y físicamente están ayudando a la transformación de las 
disciplinas artísticas y arquitectónicas hacia una transversalidad de géneros y 
creaciones que potencia la creación en grupo y la participación ciudadana.

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La organización internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU, 2014) 
define las Ciudades Intermedias como urbes que crean nexos entre el ámbito rural y 
las áreas urbanas, y expone que la incorporación de las ciudades intermedias en los 
mecanismos de gobernanza global de los países y naciones ayuda a la revalorización 
de lo rural como espacios de oportunidades, como territorios para el desarrollo de un 
modelo de hábitat urbano más sostenible. Sin embargo, las ciudades intermedias 
se enfrentan a la disyuntiva de la creciente conciencia por la conservación del medio 
ambiente en el que se sitúan, y su necesidad de aprovechamiento como una de 
las bases de su economía. Por lo que un excesivo proteccionismo puede limitar 
su desarrollo futuro. Esta disyuntiva también se da en la protección del patrimonio 
histórico artístico y arquitectónico de las ciudades intermedias: 

“Un escrupuloso celo por la protección del patrimonio puede percibirse como 
una imposición a los ciudadanos para que vivan en entornos históricos 
convertidos en cementerios, los complejos y costosos procesos que suponen 
la restauración y rehabilitación de edificios protegidos limitan los intentos de 
mejora del dinamismo comercial y residencial en pos de una redensificación 
de los centros urbanos históricos de ciudades intermedias, las cuales tienen el 
hándicap de no ser atractoras de recursos administrativos al no representar la 
capitalidad de su región”. (De Souza y Godoy, p. 21)

Para solventar los problemas, conflictos y desequilibrios de las ciudades intermedias 
turísticas señalados en el punto 2.2 se requiere de una planificación y gestión 
adecuadas por parte de las autoridades locales, con el objetivo de equilibrar los 
beneficios del turismo con las necesidades y preocupaciones de los residentes 
locales. Medidas como la planificación urbana sostenible, la diversificación de la 
economía local, la participación ciudadana y la promoción de un turismo responsable 
pueden contribuir a abordar estos desafíos y crear ciudades intermedias más 
equitativas, sostenibles y habitables. Bajo estas líneas se presenta la Tabla 2 
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resumen con los conflictos e indicadores causales de los desequilibrios de las 
ciudades intermedias turísticas.

Tabla 2. Conflictos e indicadores causales de los desequilibrios 
de las ciudades intermedias turísticas.

Descripción del problema Indicadores causales
I. Congestión y presión sobre
las infraestructuras y servicios
públicos.

Carencia de infraestructuras o servicios previa 

Falta de planificación administrativa para acomodar los 
servicios a la demanda prevista.

II. Degradación del patrimonio
natural y cultural

Falta de protección, supervisión y adaptación de las actividades 
en los entornos naturales y culturales por parte de las 
administraciones públicas. 

III. Impacto en la identidad
local

Falta de control por parte de las administraciones para 
restringir y adecuar los permisos de apertura a franquicias 
internacionales en áreas centrales e históricas de la ciudad. 

Falta de apoyo en reducción de la fiscalidad a empresas 
tradicionales e identitarias.

IV. Gentrificación y aumento de
los precios de la vivienda

Falta de una bolsa de vivienda pública de alquiler que contenga 
los precios. 

Falta de control de las administraciones para que se cumpla la 
ley de usos del suelo, separando así los usos residenciales de 
los turísticos que deben quedar acotados a la planta hotelera 
previamente planificada en los PGOU.

V. Desigualdad socioeconómica Déficit en la diversidad económica del municipio y en las 
políticas públicas de empleo y formación. 

Falta de centros de formación profesional y universitaria 
cercanos o integrados en el municipio.

VI. Turismofobia Falta de preparación global de la ciudad para adaptarse a su 
nuevo rol de ciudad turística. 

Fuente: Elaboración propia

El Sistema de indicadores de sostenibilidad urbana establecido por el grupo EESUL 
de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible de España, avanzó un alto grado 
de desarrollo en la definición tanto de los ámbitos de estudio de las ciudades 
medias y grandes como de los indicadores y subindicadores que debían tenerse 
en cuenta. Sin embargo, consideramos que éste queda limitado si no se incluye un 
nuevo ámbito que proponemos denominarlo Sostenibilidad Económica, vinculado 
al Eje 3: Eficiencia, en el que ya se incluye el Ámbito del Metabolismo Urbano. 
Este nuevo ámbito de Sostenibilidad Económica se definirá por tres indicadores: 
44.- Economía circular y kilómetro cero, 45.- Indicadores de consumo sostenible, y 
46.- Grado de diversificación de las actividades económicas. También proponemos 
que el subindicador 43. Tasa de asociacionismo, del Ámbito de la de la Cohesión 
social cambie su nombre por el de Participación ciudadana, pues la Tasa de 
asociacionismo es uno más de los subindicadores de la Participación ciudadana 
(Figura 4). Asimismo, proponemos sustituir el título del Ámbito 1. Ocupación del 
suelo por el de Morfología Urbana.  
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Figura 6. Propuesta de modificación del Sistema de indicadores de sostenibilidad urbana.

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de EESUL (2010)

El planteamiento de las Ciudades Creativas, que prioriza el desarrollo cultural 
y artístico propio, ofrece un nuevo modelo urbano sostenible para las ciudades 
intermedias, que aborda de manera más integral y sostenible, en comparación con 
el restrictivo modelo de Smart Cities, los problemas derivados del turismo. La revisión 
bibliográfica realizada de los múltiples artículos científicos y fuentes bibliográficas 
monográficas respaldan esta argumentación, destacando los beneficios del enfoque 
de las Ciudades Creativas en la resolución de los problemas de las urbes turísticas en 
ciudades intermedias. Los casos de la evolución de diferentes ciudades intermedias 
como son Segovia, Valladolid o La Orotava, en Tenerife, demuestran que la apuesta 
por el desarrollo cultural y artístico propio mediante, por ejemplo, la apertura de 
centros de formación superior y universidades puede generar resultados positivos 
en términos de desarrollo económico, transformación urbana y calidad de vida. 
Especialmente relevantes son los numerosos estudios de los investigadores Carme 
Bellet y Eduardo Olazabal en relación a las dinámicas y procesos de urbanización 
recientes de las ciudades intermedias (2017) y los cambios de modelo de 
crecimiento urbano de éstas (2018), pues evidencian las amenazas y debilidades 
que las ciudades intermedias sufren ante procesos especulativos urbanizadores.

Mediante el modelo de las Ciudades Creativas, las ciudades intermedias 
diversifican su economía, potenciando de este modo el desarrollo económico global 
sin desarrollar burbujas expansionistas en el territorio. Al promover las industrias 
creativas fortalecen la identidad cultural y ayudan a un desarrollo equitativo y 
sostenible de las ciudades, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Para 
ello, es necesario implementar sistemas de gobernanza urbana colaborativa que 
promuevan la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la ciudad y 
la colaboración entre diferentes actores, para así lograr un desarrollo sostenible 
y equitativo. Asimismo, es necesario que estos sistemas de gestión urbana 
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participativa se vinculen a la innovación social aprovechando las nuevas tecnologías 
de la comunicación, pues así se sentarán las bases fundamentales para impulsar la 
creatividad y el desarrollo económico basado en la cultura y las artes.
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