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Resumen: El aumento de las temperaturas globales, especialmente notorio en los espacios urbanos, 
debido al efecto de la isla de calor, ha generado una creciente preocupación debido a sus impactos en 
el medio ambiente urbano. En este contexto, las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) han surgi-
do como una estrategia prometedora para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Sin 
embargo, aún se evidencian desafíos significativos para la implementación de SbN. A través del caso 
de estudio de la naturalización de patios escolares, como ejemplo de integración de SbN en entornos 
urbanos en Vitoria-Gasteiz, se busca entender cómo influye la gobernanza local en la integración del 
cambio climático en la planificación urbana, mediante la valoración de tres principales factores: go-
bernanza climática, capacitación institucional e implicación psicosocial. Tras una revisión bibliográfica 
y una serie de entrevistas semiestructuradas, se evidencia un proceso de gobernanza inclusivo, facili-
tando la colaboración entre los agentes implicados y promoviendo la participación ciudadana en la 
toma de decisiones. El proyecto analizado no sólo contribuye a la adaptación al cambio climático, 
además ofrece muchos otros servicios, sobre todo culturales. Sin embargo, también se detecta falta 
de coordinación entre diferentes áreas y niveles del gobierno, que ralentiza la escalada del proyecto 
piloto; falta de evaluación de resultados (por la fase temprana en la que se encuentra); e insuficiente 
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1. Introducción
Los eventos extremos de calor, como las olas de 
calor, se han vuelto más frecuentes, intensos y 
prolongados en las últimas décadas (AznArez & 
al., 2024; CowAn & al., 2014). Se proyecta que 
esta tendencia se agudice en el futuro debido al 
calentamiento global (BAllester & al., 2023). El 
efecto isla de calor urbano (ICU) hace que las 
zonas urbanas sean más vulnerables al aumen-
to de las temperaturas globales en comparación 
con las áreas suburbanas y rurales (AznArez & 
al., 2024, espinozA & MArtín-Vide, 2013). Tanto 
las olas de calor como el efecto ICU perjudi-
can a la salud humana y al medio ambiente de 
las ciudades. Por ejemplo, el calor urbano redu-
ce el rendimiento laboral y cognitivo (AznArez & 
al., 2024). Es por esto que una de las medidas 
por las que se está apostando en la actualidad 
para mitigar estos efectos, son las Soluciones 
Basadas en la Naturaleza (SbN) (ezquiAgA & al., 
2010). 

Las SbN no solo proporcionan espacios natu-
rales dentro de entornos urbanizados, sino que 
también emergen como una herramienta efectiva 
para fortalecer la resiliencia de las ciudades, po-
tenciando las funciones naturales de los ecosiste-
mas y ofreciendo beneficios sociales, ecológicos 
y económicos (EzquiAgA & al., 2010). En 2021, 
la Comisión Europea informó de que su progra-
ma de investigación e innovación Horizonte 2020 
había invertido más de 400 millones de euros en 
proyectos SbN (CoMisión europeA, 2020), mien-
tras que las Naciones Unidas han pedido duplicar 
las inversiones en SbN para 2050 (onu, 2023). 

A pesar de este contexto favorable, aún hay poca 
ambición, tanto por los gobiernos locales como 
por la población local (sAnz & ortiz de zárAte, 
2022) para la implementación de las SbN a es-
cala urbana. Si bien existe una creciente litera-
tura sobre la naturalización de patios escolares 
y la gobernanza colaborativa, aún se necesita 
un mayor conocimiento sobre las condiciones 

financiación, lo que se relaciona con una falta de compromiso político. La oportunidad de mejorar la 
relación de los niños con la naturaleza, así como la creación de refugios climáticos que, abiertos a la 
comunidad, mejoren la cohesión social de los barrios, indican que los esfuerzos necesarios para inte-
grar este tipo de acciones en la planificación urbana merecerán la pena.

Palabras clave: Gobernanza; Cambio climático; Adaptación; Soluciones Basadas en la Naturaleza; 
Planificación urbana.

Governance, climate change and nature-based solutions in 
Vitoria-Gasteiz: the naturalization of school backyards
Abstract: The increase in global temperatures, especially noticeable in urban spaces, due to the effect 
of the heat island, has generated a growing concern due to its impacts on the urban environment. In 
this context, Nature-Based Solutions (NbS) have emerged as a promising strategy to adapt to the ad-
verse effects of climate change. However, significant challenges for the implementation of NbS are still 
evident. Through the case study of the naturalization of school backyards, as an example of the inte-
gration of NbS in urban settings in Vitoria-Gasteiz, it is sought to understand how local governance 
influences the integration of climate change in urban planning through the assessment of three main 
factors: climate governance, institutional training and psychosocial involvement. After a literature re-
view and a series of semi-structured interviews, an inclusive governance process is evidenced, facili-
tating collaboration among the actors involved and promoting citizen participation in decision-making. 
The project analysed not only contributes to adaptation climate change adaptation, but also offers 
many other services, especially cultural ones. However, there is also a lack of coordination between 
different areas and levels of government, which slows down the escalation of the pilot project; a lack 
of evaluation of results (due to its early stage); and insufficient funding, which is related to a lack of 
political commitment. The opportunity to improve the relationship of children with nature, as well as 
the creation of climate shelters that, open to the community, improve the social cohesion of the neigh-
borhoods, indicate that the efforts needed to integrate this type of action in urban planning will be 
worthwhile.

Keywords: Governance; Climate change; Adaptation; Nature-Based Solutions; Urban planning.
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específicas que garantizan éxito a largo plazo de 
este tipo de acciones (BAttisti & al., 2024). Por 
esta razón, el principal objetivo de este trabajo 
es analizar qué condiciones de gobernanza son 
necesarias para que el impacto de las SbN sea 
alto y duradero en el tiempo. Para ello se utiliza-
rá el proyecto piloto de naturalización de patios 
escolares en Vitoria-Gasteiz mediante el cual se 
examinarán las barreras y oportunidades en el 
proceso de gobernanza. Para responder a este 
objetivo, se han establecido una serie de pre-
guntas u objetivos secundarios: 1) Identificación 
y valoración de planes y programas relacionados 
con el cambio climático y el proceso participativo 
en su elaboración. 2) Identificación y valoración 
de recursos humanos, financieros y físicos. Y 3) 
Evaluación del nivel de inclusividad de la partici-
pación local y la aceptación social del proyecto.

Vitoria-Gasteiz, en la provincia de Álava, en el 
norte de España, es una ciudad pionera en sos-
tenibilidad y lleva desarrollando acciones tanto de 
adaptación como de mitigación al cambio climáti-
co desde hace 14 años (Burgen, 2023). Ejemplo 
de estas acciones serían: el Anillo Verde, Huertos 
Ecológicos, Planes de Movilidad Sostenible, o la 
Naturalización de los Patios Escolares. 

Se considera que los centros educativos son un 
valioso laboratorio para establecer acuerdos des-
tinados a implementar soluciones innovadoras y 
difundir prácticas relacionadas con la lucha con-
tra el cambio climático, así como a contribuir a la 
infraestructura verde urbana (Centro de Estudios 
Ambientales, CeA, 2022). Vitoria-Gasteiz cuenta 
con una extensión total de 677 129 m2 dedicados 
a patios escolares, de los cuales solo un 19% co-
rresponde a superficie permeable. El 81% restan-
te se trata de espacios duros, como hormigón y 
asfalto, o caucho. En las áreas de los patios es-
colares se evidencia una escasa conexión entre 
el alumnado y la naturaleza, siendo casi nula en 
algunos patios escolares (CeA, 2022).

Según investigaciones recientes en psicología 
ambiental, la naturalización de los patios ha mos-
trado tener beneficios diversos. La integración 
de elementos verdes fomenta el contacto con la 
naturaleza desde un punto de vista ambiental y 
también lo hace desde un punto pedagógico y li-
gada a la coeducación1 (eroles, 2022). Por estos 
motivos, se considera que la introducción de la 

1 Coeducación, entendida como la acción educadora que 
fomenta el reconocimiento de las potencialidades e indivi-
dualidades de todo el alumnado, independientemente de su 
sexo, lejos de estereotipos sexistas y de actitudes discrimi-
natorias por razón de sexo, orientación sexual, identidad o 
expresión de género (eroles, 2022). 

naturaleza en los patios escolares de Vitoria-
Gasteiz, resulta un proceso de vital importancia.

2. Marco teórico

2.1. Cambio climático
Actualmente, el cambio climático es una realidad 
innegable y urgente. El último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) afirma que la posibilidad de li-
mitar el calentamiento global a 1.5ºC en 2050 es 
mínima (lee & al., 2023).

A pesar de estas advertencias alarmantes, mu-
chas investigaciones señalan que las acciones 
políticas y colectivas actuales no están a la altura 
de la situación y que no se toman medidas ne-
cesarias para afrontar el problema (sAnz & ortiz 
de zárAte 2022; gills & MorgAn 2020). Tanto los 
objetivos internacionales como los acordados en 
París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) carecen de sentido sin medidas concretas 
que aseguren su cumplimiento (gills & MorgAn, 
2020). 

Los gobiernos locales enfrentan numerosas difi-
cultades en el desarrollo de estrategias climáti-
cas, desde la rigidez administrativa hasta la falta 
de liderazgo político y recursos adecuados (sAnz 
& ortiz de zárAte 2022). La colaboración con 
otros agentes, como el sector privado, económi-
co y financiero y sobre todo, el concienciar sobre 
la gravedad de la situación para la implicación de 
la ciudadanía, es crucial, dado que las ciudades 
son los principales focos de impacto del cambio 
climático y los que más capacidad tienen para 
actuar localmente (lee & al., 2023)

La naturalización de patios escolares se puede 
considerar una medida de adaptación2, al ser una 
actuación encaminada a reducir la temperatura 
alcanzada en lugares puntuales de la ciudad, y 
de mitigación3, al generar un sumidero de carbo-
no donde antes no lo había. 

Entendemos la naturalización como el proce-
so de introducción de la naturaleza en un es-
pacio (ezquiAgA & al., 2010). El proceso de 

2 La adaptación se define como iniciativas y acciones desti-
nadas a reducir la vulnerabilidad y fortalecer la capacidad de 
recuperación de los sistemas naturales y humanos frente a 
factores de estrés, es decir a los impactos reales o amena-
zas esperadas del cambio climático (IPCC, 2014).
3 La mitigación, se centra en aplicar políticas para disminuir 
las emisiones de gases invernadero y mejorar los sumideros 
de carbono (IPCC, 2014).
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naturalización es complejo y conlleva, entre 
otras, la recuperación de suelos fértiles para re-
introducir la vegetación y la fauna, contribuyen-
do a la adaptación al cambio climático al influir 
en la regulación de las condiciones ambientales 
reduciendo la temperatura del aire y del suelo 
durante períodos de calor, proporcionando som-
bra, limitando la absorción de la radiación solar 
en superficies artificiales y promoviendo la eva-
potranspiración. Y por supuesto, de manera in-
directa, influyendo sobre la salud y el bienestar 
de los habitantes (AznArez & al., 2024). 

2.2. Planificación urbana y 
soluciones basadas en la naturaleza
Dada la necesidad de actuación para enfren-
tar el cambio climático, resulta imprescindible 
que los gobiernos locales impulsen leyes y 
planes de acción climática adicionales a los 
ya existentes, con la posibilidad de generar 
sinergias (sAnz & ortiz de zárAte, 2022). 

El Acuerdo de París de 2015 representa un 
hito al impulsar un enfoque integral que invo-
lucra a todos los niveles de la administración 
y a diversos agentes en el proceso climático. 
Es crucial destacar la posición relevante que 
ocupan los gobiernos locales en el desarro-
llo e implementación de estrategias relacio-
nadas con el cambio climático (sAnz & ortiz 
de zárAte, 2022), fundamentalmente por sus 
competencias legales a la hora de interve-
nir en áreas de gran importancia para la mi-
tigación y adaptación al cambio climático en 
la planificación urbana (energía, transporte, 
usos de la tierra, gestión de recursos natura-
les, etc.) (sAnz & ortiz de zárAte, 2022). 

La Agenda Urbana de Euskadi, Bultzatu 
2050, establece como prioridad estratégica 
6: Ciudades sostenibles y resilientes y den-
tro del Eje de actuación 6.4. Biodiversidad y 
ecosistemas. Propone impulsar la creación 
de infraestructura verde y soluciones natura-
les como estrategias clave para enfrentar el 
cambio climático. Esto implica restaurar eco-
sistemas, aumentar las zonas verdes urbanas, 
incluyendo huertos comunitarios, y así prote-
ger la biodiversidad y mejorar la calidad de 
vida en barrios y manzanas.

A través del planeamiento urbano, se orde-
na el espacio físico y se establecen usos 
del suelo, adaptándose constantemente a 
las cambiantes circunstancias de la ciudad 
(BorjA, 2016). Desde el urbanismo se pue-
den propiciar también medidas eficaces para 

la transformación de la morfología urbana4 la 
cual se considera una medida eficaz para la 
mitigación y adaptación al cambio climático 
(gArCíA, 2004). 

Con el aumento de la población y su con-
centración en áreas urbanas, la mayoría de 
la población mundial reside actualmente en 
zonas de alto riesgo frente a eventos climá-
ticos (inundaciones, olas de calor, escasez 
de agua, etc.) (olCinA, 2009, Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
pnuMA, 2023). Esta alta exposición subraya 
la urgente necesidad de cambiar ciertos as-
pectos de la planificación urbana y así adap-
tarse para minimizar los efectos de un clima 
cada vez más extremo (olCinA, 2009). 

Las SbN se consideran estrategias inspiradas 
por procesos naturales que buscan proteger, 
gestionar y restaurar ecosistemas para abordar 
desafíos tan complejos como el cambio climáti-
co (riBAs-pAloM & sAurí, 2022; pnuMA, 2023). 
La infraestructura verde es una red planificada 
de espacios naturales y semi-naturales que pro-
porciona servicios eco-sistémicos y protege la 
biodiversidad urbana y rural (CoMisión europeA, 
2014). Incluye diferentes tipos de áreas verdes, 
como urbanas, periurbanas y corredores eco-
lógicos, que mantienen la integridad de los há-
bitats y apoyan redes ecológicas más amplias 
(BArtesAghi & al., 2014). En este sentido, la in-
fraestructura verde actúa como un amortigua-
dor, permitiendo reducir la temperatura del aire 
durante los periodos cálidos al proporcionar 
sombra, limitar la absorción de la radiación solar 
en superficies artificiales y promover la evapo-
transpiración (AznArez & al., 2024). 

Por esto, la incorporación de la infraestructu-
ra verde en la planificación espacial es esen-
cial para mejorar la conectividad ecológica, 
reducir y capturar emisiones, contribuyendo 
a la sostenibilidad y resiliencia urbana fren-
te al cambio climático (ezquiAgA & al., 2010; 
lAMArti-elVirA, 2023, YACAMán oChoA & al. 
2020). Estas áreas no solo purifican el aire, 
sino que también actúan como un termostato 
natural, creando un clima más agradable, es-
pecialmente para los más vulnerables (FAriñA 
& al., 2022). Se ha demostrado su eficacia en 
la adaptación urbana al cambio climático; sin 
embargo, su adopción requiere marcos insti-
tucionales y políticos sólidos y de una gober-
nanza local capacitada (PNUMA, 2023). 

4 La morfología urbana se refiere a la estructura física y la 
forma de una ciudad, incluyendo la disposición y distribución 
de sus edificios, calles, espacios públicos y áreas verdes 
entre otros (CApel, 2002).
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En este contexto, se opta por adoptar el con-
cepto de inclusión para facilitar esta forma de 
gobernanza colaborativa. Así la inclusión invi-
ta a considerar la multi-dimensionalidad de la 
gobernanza de las SbN, identificando tres tipos 
de inclusión relevantes para este proceso: in-
clusividad espacial, inclusión intergeneracional 
e inclusividad intersectorial (FrAntzeskAki & al., 
2023). Sin duda, ésta última es la más rele-
vante de acuerdo a una gobernanza eficiente 
ya que tiene en cuenta las perspectivas, ideas 
e intereses de múltiples agentes en el diseño, 
planificación, implementación y gestión de las 
SbN en los entornos urbanos. 

La estructura de gobernanza que tiene un pro-
yecto, es decir el conjunto de políticas, normas 
y procedimientos asociados a un proyecto, 
además determina cuánto poder se les da a 
los agentes locales y la capacidad de los parti-
cipantes para influir en el proyecto a lo largo de 
la vida del mismo (lAM, & al., 2024). Es impor-
tante incluir mecanismos claros para habilitar 
a los agentes a una contribución significati-
va. El promotor del proyecto debería ser un 
mero guía y soporte, cuando sea necesario. 
Asimismo, otra cuestión importante es el repar-
to de los beneficios obtenidos. Normalmente 
estos beneficios dependen del cambio de com-
portamiento de los agentes locales por lo que 
es esencial que no sean “capturados por una 
élite” y que afecten negativamente a las “no éli-
tes” incrementando la desigualdad en las mino-
rías o grupos de bajos ingresos. En teoría una 
buena gobernanza aumentara la transparencia 
y participación democrática lo que puede ayu-
dar a asegurar esta distribución equitativa de 
los beneficios en las comunidades afectadas 
(lAM & al., 2024).

En este contexto, las SbN emergen como ca-
talizadores eficaces que brindan soluciones 
holísticas a problemas locales, aportando be-
neficios tanto sociales como biofísicos, espe-
cialmente en términos de cohesión social y 
desafíos comunitarios. Para aumentar el sen-
tido de pertenencia de las personas dentro 
de sus comunidades, se les anima a asumir 
roles de liderazgo en el proceso y a participar 
en estructuras de gobernanza colaborativas 
(BrAdleY & al., 2024). Sólo a través de la parti-
cipación se podrá conseguir la cohesión social 
necesaria para resolver los complicados pro-
blemas a los que se enfrentan las sociedades 
actuales (pArdo BuendíA, 2007). La capacidad 
de las SbN para reunir a las comunidades y 
conectarlas con los sistemas naturales loca-
les es fundamental (FrAntzeskAki & al., 2023). 

2.3. Gobernanza local
La gobernanza se define como la gestión pú-
blica relacionada con la participación social en 
la gestión y la construcción de políticas sos-
tenibles y equitativas. La gobernanza local se 
centra en las políticas a escala local y se in-
tegra en la gobernanza multinivel a distintas 
escalas (Andres & al., 2021). La gobernanza 
es un cambio en los modos y estructuras de 
gobernar y dirigir los recursos públicos, hacia 
modelos de mayor participación, cooperación 
y articulación de intereses (AguilAr, 2007; 
dAsí, 2008). Es decir, es un proceso en el que 
se negocia, discute, cuestiona y formulan polí-
ticas, planes y leyes teniendo en cuenta diver-
sos agentes, tanto formales como informales 
(dAsí, 2008; lozAno & al., 2015). El objetivo de 
este proceso será intentar lograr resultados 
comúnmente deseables, guiando a las socie-
dades hacia resultados que sean beneficiosos 
(dAsí, 2008; lozAno & al., 2015).

De acuerdo a sAnz & ortíz de zárAte (2022) el 
éxito de las políticas locales para afrontar la 
emergencia climática depende, fundamental-
mente, de tres factores. Primero, la gobernan-
za climática, que se refiere a la capacidad de 
los gobiernos locales para la implementación 
de estas políticas, entendiendo el calentamien-
to global como un desafío global de la sociedad 
en conjunto, por lo que, las políticas sobre el 
cambio climático requieren de la cooperación 
entre los distintos agentes, extendiéndose a di-
ferentes planificaciones sectoriales. Segundo, 
la capacitación institucional, que hace referen-
cia a la capacidad que tienen las instituciones 
para hacer frente al cambio climático respec-
to a recursos humanos, su propia capacitación 
técnica y los órganos municipales competen-
tes. Tercero, la implicación psicosocial, se re-
fiere a la implicación de la sociedad, teniendo 
en cuenta que es uno de los factores clave ante 
la amenaza del cambio climático, por lo que 
destaca la valoración del grado de conocimien-
to, la comunicación efectiva, la implicación ciu-
dadana y comunitario, y la educación ambiental 
(hoFFMAn, 2015). 

Las SbN implican una interacción compleja 
entre aspectos técnicos, ecológicos, socia-
les y económicos, lo cual requiere un enfoque 
de gobernanza que trasciende de una sola 
organización, disciplina o sector, por lo que, 
en lugar de eso, es necesaria una colabora-
ción compartida entre diversos agentes urba-
nos con enfoques inter y transdisciplinarios 
(FrAntzeskAki, 2021; MAlekpour & al., 2021). 
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3. Caso de estudio 

3.1 Presentación de Vitoria-Gasteiz 
y el proyecto de la naturalización de 
patios escolares

En el objetivo de entender qué condiciones de 
gobernanza son necesarias para que el impac-
to y legado de SbN como la “Naturalización de 
Patios Escolares” (NPE) sea alto y persista, se 
seleccionó el proyecto piloto de naturalización 
de patios escolares, impulsado por el Centro 
de Estudios Ambientales (CEA) en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz es una ciudad de tamaño medio 
con una superficie de 276.3 km2 (eustAt, 2024) y 
un total de 255 886 habitantes (Instituto Nacional 
de Estadística, ine, 2024). Es la capital de la 
provincia alavesa y la capital administrativa del 

País Vasco, ubicada en el norte de la Península 
Ibérica (Fig. 1).

Esta ciudad es conocida internacionalmente por 
sus ambiciosas políticas de naturalización urba-
na (AguAdo & al., 2013). Gracias a los esfuer-
zos que ha venido haciendo, ha ido recibiendo 
distinciones como la Capital Verde Europea en 
2012 y la Capital Verde Global en 2019. 

La ciudad tiene un clima templado y húmedo. 
Las temperaturas medias anuales han oscilado 
entre 12.1 y 13.7 °C durante el período compren-
dido entre 2012-2022 (Estación Meteorológica 
Gasteiz, EUSKALMET). La temperatura en su-
perficie en las islas urbanas de calor ha aumen-
tado de aproximadamente 5 °C en 2012 a 10,9 
°C en 2022 (olAzABAl & al., 2012; erreA & al., 
2023). El valor natural de la ciudad se encuen-
tra principalmente en el anillo verde incluyen-
do: los humedales de Salburua, el río Zadorra 
y los montes Vitoria, también incluidos en la 
red Natura 2000 y protegidos como Lugares de 
Interés Comunitario (LIC). 

Fig. 1 / Mapa de localización de Vitoria-Gasteiz 
(los círculos hacen referencia a los patios estudiados en el presente trabajo)

Fuente: Elaboración propia mediante datos de Geoeuskadi
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Una de las líneas de trabajo del CEA es la acti-
vación ciudadana, es decir la activación de pro-
yectos o alimentación de nichos de innovación 
en procesos que tengan que ver con sus obje-
tivos; en este caso, el objetivo ha sido desarro-
llar una infraestructura verde en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz. 

Este proyecto surgió a raíz de la motivación de 
una guardería infantil de la ciudad que planteó 
la necesidad de tener un patio amable, natural 
y que permitiese a los alumnos tener más con-
tacto con la naturaleza. Esta propuesta desen-
cadenó el compromiso político, y gracias a una 
concejala del Departamento de Educación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se puso en mar-
cha el proyecto piloto con una duración de cuatro 
años (2020-2024) mediante la línea de subven-
ción del Gobierno Vasco “Patios Inclusivos 2022”. 

La comisión del proyecto fue constituida por 
el CEA, cuyos técnicos llevaron a cabo la re-
dacción del proyecto y la dirección de obras; el 
Departamento de Educación del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, el intermediario con los 

equipos directivos de los centros educativos; 
Servicio de Mantenimiento de Edificios del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, encargados de 
la limpieza y conservación del patio; y la Unidad 
de Paisaje Urbano dentro del servicio de espa-
cio público y barrios, encargado de la conserva-
ción de los elementos vegetales en los patios. 

También hubo una participación activa por parte 
de las comunidades educativas, expresando 
sus necesidades y validando todo el proceso. 
De esta manera fue posible incorporar perspec-
tivas educativas, de inclusión y de sostenibili-
dad, dando como resultado un recurso valioso 
para enriquecer las prácticas educativas así 
como su adaptación a los impactos del cambio 
climático. 

Este proyecto se propuso como una medida de 
adaptación en el planeamiento urbanístico para 
hacer frente al cambio climático, que a su vez se 
alinea con la Estrategia de Infraestructura Verde 
Urbana y con las políticas de clima de Vitoria-
Gasteiz. 

Fig. 2 / Patios escolares naturalizados entre 2022 y 2023 
(los círculos hacen referencia a los patios estudiados en el presente trabajo)

Fuente: Elaboración propia mediante datos de Geoeuskadi
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Fig. 3 / Comparación de ortofotos del antes (2022) y después (2023) de los patios escolares
Fuente: Elaboración propia mediante datos de Geoeuskadi
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3.2 Evolución del proyecto piloto
El Ayuntamiento inició el proceso de transfor-
mación de los patios escolares presentando un 
marco conceptual a cada comunidad escolar. Se 
llevaron a cabo reuniones con los agentes im-
plicados para identificar necesidades, antece-
dentes y establecer indicadores de resultado. 
Posteriormente, los servicios técnicos municipa-
les elaboraron un anteproyecto que fue revisado 
por la comunidad educativa antes de elaborar el 
proyecto definitivo. 

Los centros educativos se comprometieron 
a obtener el acuerdo del Órgano Máximo de 
Representación (OMR)5 de cada comunidad, 
participar activamente en la naturalización 
del patio e integrar los nuevos recursos en su 

5  Formado por el equipo directivo, representantes del profe-
sorado, de los padres y madres, del personal no docente y 
del ayuntamiento.

Proyecto Educativo, promoviendo la participa-
ción del alumnado. 

El Ayuntamiento facilita la redacción y ejecución 
de la obra, promueve la formación del equipo 
educativo, difunde el proyecto y evalúa su im-
pacto junto con el centro educativo. Por el mo-
mento, ésta última fase no se ha hecho, al estar 
aún en una fase inicial para evaluar el impacto 
que está generando la naturalización del patio. 

Hasta el momento, se han realizado 10 na-
turalizaciones de patios (Fig. 2). Aun así, las 
plantaciones requieren de tiempo para su de-
sarrollo en plenitud, por lo que los resultados 
de las intervenciones se apreciarán más ade-
lante (BiotrACes, 2023) (Fig. 3). A lo largo del 
2024, se sumarán dos escuelas más al pro-
yecto, Arantzabela Ikastola y CEIP (Centro de 
Educación Infantil y Primaria) Sansomendi. 

A pesar de encontrarse todas las escuelas 
en zonas que exhiben valores altos de vulne-
rabilidad al calor (Fig. 4) (AznArez & al. 2024) 

Fig. 4 / Distribución espacial de la vulnerabilidad frente a la temperatura urbana junto con la localización de 
patios naturalizados hasta el momento en Vitoria-Gasteiz

Fuente: Elaboración propia mediante datos propocionados por AznArez & al., 2024
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únicamente se han seleccionado tres patios 
escolares significativos en este proyecto por 
la trayectoria y transformación que han tenido: 
CEIP Odon de Apraiz, EIMU Zaramaga y CEIP 
Judimendi. 

Tal y como se puede observar en la Fig. 5, las 
intervenciones realizadas o planificadas en los 
centros educativos incluyen:

• Sustitución de pavimentos impermeables 
por superficies drenantes y ajardinadas.

• Creación de volúmenes y promontorios de 
tierra.

• Creación de comunidades vegetales (her-
báceas y arbustivas).

• Instalación de contenedores vegetales con 
tierra y vegetación.

• Adaptación y modificación de las redes de 
riego y recogida de agua.

• Instalación de elementos que generen y po-
tencien nuevos nichos ecológicos (estan-
ques, cajas nido, etc.)

4. Metodología
La metodología utilizada para este trabajo ha 
consistido en una combinación de revisión 
bibliográfica y la realización de entrevistas 
semi-estructuradas a los diversos agentes invo-
lucrados en el proyecto de naturalización de los 
patios escolares de Vitoria-Gasteiz. Se ha opta-
do por este enfoque para obtener tanto informa-
ción sólida y verificable como información sobre 
las perspectivas y experiencias de los agentes 
involucrados en el caso de estudio (FAzeli & del 
MorAl, 2022). La triangulación de datos ha per-
mitido validar y enriquecer la información recopi-
lada mediante diferentes fuentes y perspectivas 
(neewing, 2011).

4.1 Revisión bibliográfica
Se ha realizado un análisis exhaustivo de la li-
teratura existente respecto al cambio climático, 
desde la falta de acción política adecuada hasta 
la importancia de las estrategias climáticas loca-
les para mitigar y adaptarse al cambio climático. 
Asimismo, se ha analizado el papel fundamental 

Fig. 5 / Fotos de algunas de las intervenciones realizadas en los patios
Fuente: Elaboración propia
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que tiene la planificación urbana en la mitigación 
y adaptación al cambio climático, y junto a ella 
las SbN como herramienta efectiva para fortale-
cer la resiliencia de las ciudades. Por último, se 
ha hecho un análisis sobre la gobernanza local, 
sobre la importancia que tiene la cooperación 
entre diferentes agentes, la capacitación institu-
cional y la implicación psicosocial en la respues-
ta al cambio climático. 

Este análisis se ha llevado a cabo abarcando 
investigaciones académicas así como publica-
ciones especializadas y documentos relevan-
tes, como por ejemplo información oficial del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz publicada en 
artículos, revistas, prensa, etc.

Mediante la información obtenida se ha podido 
realizar el marco conceptual, describir el caso 
de estudio y comprender el proyecto de natura-
lización de patios escolares, así como concre-
tar el cuestionario para las entrevistas a llevar 
a cabo a los diferentes agentes involucrados. 

4.2 Entrevistas semi-estructuradas
Las entrevistas se han llevado a cabo de ma-
nera semi-estructurada, utilizando un conjunto 
de preguntas previamente definidas para cada 
agente6, pero permitiendo la flexibilidad para la 
aportación de nuevas perspectivas emergen-
tes durante la conversación. La mayoría de las 
preguntas son abiertas pero también se han 
incluido preguntas cerradas utilizando una es-
cala Likert de 1 a 5 (siendo el 1 muy bajo y el 5 
muy alto) para entender mejor la relevancia y 
dificultad de algunas cuestiones consideradas 
en el estudio (jellinet & al, 2014).

La selección de los agentes entrevistados, se 
ha enfocado a través de un muestreo selectivo, 
también conocido como muestreo intencional. 
Este método implica la selección de aquellos 
casos, que son más relevantes para el estudio 
en cuestión (newing, 2011). Se han llevado a 
cabo 7 entrevistas en profundidad, de aproxi-
madamente una hora, durante los meses de 
febrero a junio 2024, utilizando la técnica de 
la bola de nieve, para identificar las siguientes 
personas a entrevistar. De esta manera se han 
ido identificando el resto de los contactos hasta 
contemplar la muestra representativa (newing, 
2011) (Anexo I). 

6 La mayor parte de las preguntas eran comunes a todos los 
agentes, consultad Anexos III, IV y V.

Esta muestra incluye un técnico municipal 
(N=1), que ha aportado información acerca de 
los objetivos del proyecto, la planificación, re-
sultados esperados así como los desafíos en-
contrados, (Anexo II); personal de las escuelas 
analizadas (N=3) que han ayudado a entender 
cómo han integrado el proyecto en el entorno 
educativo, el programa educativo y la participa-
ción de los estudiantes así como desafíos en-
contrados (Anexo III); y científicas expertas en 
SbN en Vitoria-Gasteiz (N=3) que han contribui-
do a aportar un punto de vista científico sobre la 
gobernanza y la SbN (Anexo IV). Se ha intenta-
do entrevistar a dos técnicos municipales más 
pero no se ha conseguido. La perspectiva de los 
padres y alumnos ha sido recogida de manera 
indirecta a través de las preguntas realizadas al 
personal de cada centro escolar.

5. Resultados
A continuación, se exponen los resultados obte-
nidos, atendiendo a los tres factores que definen 
la gobernanza a escala local, tal y como lo defi-
nen sAnz & ortíz de zárAte (2022).

5.1. Gobernanza climática
Se analiza la capacidad de los gobiernos loca-
les para implementar estos proyectos conside-
rando: a) criterios de selección de escuelas, b) 
normativas que dificultan la integración de estos 
proyectos, y c) el nivel de participación ciudada-
na y sectorial en el diseño y desarrollo.

El promotor del proyecto explicó que se siguie-
ron principalmente dos criterios para elegir los 
centros educativos: interés o compromiso previo 
con el proyecto y el alto nivel de segregación en 
la escuela.

“Nos centramos en comunidades educativas que 
ya se han planteado el tema y que han querido 
hacer cosas por su cuenta. Al mismo tiempo, 
desde el Departamento de Educación, se eviden-
cia un problema grave de segregación educativa 
en Vitoria-Gasteiz, por lo tanto cualquier innova-
ción o mejora, que pueda servir de estímulo para 
apoyar o empoderar estas comunidades educati-
vas se considera preferente”. (Participante 1)

El criterio de “segregación” coincide con la ne-
cesidad de renovar escuelas más antiguas y de-
terioradas. Expertas señalan que el compromiso 
de la comunidad educativa es esencial para el 
éxito de la naturalización y su buena utilización. 
Asimismo, sugieren que se podrían utilizar más 
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indicadores para elegir las escuelas más vulne-
rables al efecto de la ola de calor pero que, a 
veces, estos indicadores pueden ser impracti-
cables y que la dimensión política en la elección 
tiene un peso importante. 

“La escuela Judimendi tiene un gran número de 
alumnos inmigrantes y vulnerables por lo que para 
el CEA intervenir en esta escuela supone algo me-
diático que le hace quedar bien frente a la pobla-
ción. Creo que ha habido una dimensión politizada 
en la elección de escuelas”. (Participante 5)

Las tres escuelas analizadas tienen un alto 
grado de compromiso (Fig. 6) aunque revelan 
diferencias importantes entre ellas. La escuela 
Odón de Apraiz destaca por tener la comunidad 
más empoderada y por haber trabajado duran-
te más tiempo la naturalización de su patio es-
colar. Esta escuela consiguió una financiación 
extra por el programa “Hobetuz7” (ofrecida por el 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco) a la 
de “Patios Inclusivos 2022”, y así ha conseguido 
realizar una intervención más ambiciosa. Sin em-
bargo, la escuela de Judimendi no se había plan-
teado una reforma de este estilo antes de que el 
CEA se lo propusiera. Aún y todo, consiguió la 
implicación total del profesorado.

Por otro lado, a pesar de que Vitoria-Gasteiz 
ha recibido múltiples galardones (CoMisión 
europeA, 2022) y se ha vuelto un referente in-
ternacional en políticas ambientales, ninguna 
de las escuelas analizadas cuenta con Agenda 
Escolar 2030. Asimismo, las entrevistas indican 
que existen normativas que obstruyen la inte-
gración de la mitigación y adaptación al cambio 
climático, como son los criterios utilizados para 
la construcción de los patios escolares. 

“El Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco establece requisitos específicos para el 
diseño de espacios exteriores en escuelas, en-
focados principalmente en zonas pavimentadas, 
dominados por el cemento y sin elementos na-
turales. En Vitoria se ha dado el caso de una es-
cuela de nueva construcción en la que los padres 
solicitaban un patio naturalizado, mientras que 
Gobierno Vasco lo había proyectado como el 
resto”. (Participante 1)

“Se debería cambiar urgentemente la normativa 
vigente sobre cómo debe de ser un patio escolar. 
Debe de adaptarse a los cambios actuales, tanto 
climáticos como de género y acabar con los este-
reotipos”. (Participante 2)

7 Herramienta de participación y gestión de la ciudad, me-
diante la cual las ciudadanas y ciudadanos pueden proponer 
y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipa-
les (AYuntAMiento de VitoriA-gAsteiz, 2024).

En este sentido las expertas detectan una ba-
rrera competencial que ocurre a nivel estatal y 
que dificulta la posibilidad de escalar este tipo 
de proyectos. La primera barrera es que estos 
proyectos solo se desarrollan en patios públicos 
de Educación Primaria y alega a la necesidad 
de más diálogo y colaboración entre las distin-
tas áreas (CEA, educación, mantenimiento, etc.)

“Por ejemplo, la educación secundaria es com-
petencia regional mientras que la Educación 
Primaria está en manos de la administración 
local. Barcelona ha conseguido hacer un consor-
cio entre el gobierno regional y los Ayuntamientos 
y la escalada de este tipo de proyectos va como 
un tiro”. (Participante 7)

Por último, es importante que exista participa-
ción (sectorial, ciudadana) en la elaboración de 
dichos planes, programas e implementación de 
proyectos, a poder ser desde las fases iniciales, 
en el diseño. El proyecto se ha desarrollado con 
la participación activa y colaborativa de agen-
tes institucionales y la comunidad educativa (al 
participar el profesorado, AMPA8 y alumnado). 
Se considera que ha sido un proceso inclusivo 
y participativo en todas las escuelas analizadas 
aunque solo la escuela Odon de Apraiz ha po-
dido transmitir fehacientemente los deseos de 
familias. 

“A lo que mayor importancia le hemos dado ha 
sido al proceso participativo de todos los agen-
tes que componen la escuela para tener la 
oportunidad de abordar todas las solicitudes”. 
(Participante 2)

La escuela Odón de Apraiz recibió formacio-
nes (profesorado y AMPA) sobre arquitectura 
pedagógicas, patios inclusivos, relación entre 
el patio y la naturaleza, entre otros, y se les 
ha mostrado ejemplos de otras ciudades para 
coger ideas y posteriormente tanto alumnado, 
profesorado como padres del AMPA proceder 
a hacer maquetas del patio con sus peticiones 
(Anexo V). Sin embargo, en el caso de la escue-
la Judimendi: 

“Los padres no han aportado ideas ni para bien 
ni para mal, por lo que solo hemos podido contar 
con la opinión de los alumnos y profesorado. Al 
tratarse de una escuela donde gran parte de las 
familias son de culturas diferentes, se mantienen 
más al margen”. (Participante 4)

8 Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Es una aso-
ciación integrada por los padres y madres del alumnado 
perteneciente al colegio en el que se encuentren sus hijos. 
La inscripción es voluntaria y se puede permanecer como 
asociado durante el tiempo en que los hijos permanezcan en 
el Centro. 
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5.2. Capacitación institucional
En un proceso de gobernanza, es crucial co-
nocer la capacitación (económica, técnica, hu-
mana, etc.) con la que cuentan dichos agentes 
para poder llevar a cabo el proyecto. En cuanto 
a la capacidad económica, a pesar de que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destina más de 
la mitad de su presupuesto (56.6%) en medio 
ambiente a parques, jardines e infraestructura 
verde todos los entrevistados revelan que la in-
versión es insuficiente así como un interés par-
ticular por parte de los centros educativos en 
obtener más subvenciones de este tipo.

“Solamente en levantar el asfalto de los patios ya 
se invirtieron 60 000 euros. Hace falta compro-
miso para que parte del impuesto municipal vaya 
destinado a esto y financiación a nivel regional”. 
(Participante 7).

“Debería haber más implicación por parte de la 
administración a la hora de formar a los agen-
tes de los centros educativos sobre los cambios 
que estamos viviendo en la actualidad, como 
es el cambio climático, y cómo deberíamos de 
estar adaptando nuestro centro a ese cambio. 
Entendemos que los presupuestos son los que 
son, pero nos gustaría tener la posibilidad de dis-
poner de más subvenciones para seguir naturali-
zando nuestro patio”. (Participante 3)

Otra cuestión expresada por las expertas ha 
sido la importancia de considerar el manteni-
miento requerido para garantizar la viabilidad 
de las intervenciones que se hagan:

“En el caso del arbolado hay que tener en cuenta 
su alta tasa de mortalidad durante los primeros 
años de implantación, lo que subraya la necesi-
dad de contar con un plan de contingencia para 
abordar esta situación. Asimismo, se hace nece-
sario desarrollar un plan de manejo asociado a 
estos proyectos de intervención, que permita una 
gestión adecuada de los recursos y asegure que 
la inversión realizada sea duradera en el tiempo”. 
(Participante 6)

Las diferencias en las dimensiones de los pa-
tios escolares afectan la capacidad para su na-
turalización. Dos escuelas tienen patios grandes 
(>0,5 ha), permitiendo una amplia variedad de 
elementos naturales, mientras que la escuela 
Judimendi, con un patio más pequeño, está li-
mitada en la inclusión de estos elementos. Esta 
disparidad influye en la capacidad física y de 
equipamientos de los patios. 

“Tenemos suerte de contar con el parque de 
Judimendi al lado. Podemos salir con los alumnos 
en la hora del patio. Gracias a la cobertura vege-
tal que nos proporciona el parque no hemos teni-
do que plantar ningún árbol dentro de la escuela 
y aprovechar ese espacio para otros elementos 

Fig. 6 / Presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destinado a medio ambiente en el año 2023
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Elaboración propia
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naturales, ya que el espacio con el que contamos 
es reducido”. (Participante 4)

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se 
ha elaborado la Fig. 7 para ver la capacitación 
con la que cuenta cada escuela teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:

5.3. Implicación psicosocial 
Mediante una escala Likert se ha evaluado la 
percepción de los agentes involucrados en el pro-
yecto sobre la efectividad de la naturalización de 
patios como medida para adaptarse y mitigar el 
cambio climático. En la Fig. 7 podemos observar 
que todos los agentes coinciden en la alta efecti-
vidad del proyecto como medida de adaptación 
al cambio climático. En cambio, en cuanto a la 
mitigación los resultados han sido más diversos. 
El CEA y las escuelas lo consideran una medida 
efectiva para mitigar, pero las expertas comenta-
ron que se trata de una medida con un escaso 
potencial de mitigación. 

“Habrá que ver el impacto que tiene a largo plazo 
mediante distintos indicadores, ya que la biodiver-
sidad que están poniendo en los patios por ejem-
plo es muy poca. La eficacia de estos proyectos 
depende mucho del tipo de intervención que se 
haga y de los elementos naturales que se planten”. 
(Participante 5)

En cuanto a la aceptación del proyecto, todos los 
agentes coinciden en que esta iniciativa es bene-
ficiosa para la comunidad y necesaria:

“Este tipo de iniciativas siempre son bienvenidas te-
niendo en cuenta las tensiones habituales entre el 
desarrollo urbano y la demanda de suelo. La dispo-
nibilidad de áreas públicas aporta un gran valor y la 
importancia de estas medidas no debe subestimar-
se”. (Participante 6)

La revisión bibliográfica informa sobre acciones del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para concienciar a 
la ciudadanía sobre el cambio climático. El proyec-
to europeo INTENSIFY promueve una campaña 
para informar a la ciudadanía de las consecuen-
cias que ya está teniendo el cambio climático en 
Vitoria-Gasteiz, y a la vez, mostrar los esfuerzos 
de diversos sectores de la población para mitigarlas 
(AYuntAMiento de VitoriA-gAsteiz, 2024).

Por otro lado, varios de los agentes entrevistados 
consideran que la educación sobre el medio am-
biente debería comenzar en la escuela, ya que los 
niños son el futuro y su educación debe ser una 
herramienta para sensibilizar a los futuros adultos 
acerca de temas importantes como nuestra rela-
ción con el medio ambiente.

“Si desde la primera infancia se están desa-
rrollando y creciendo en un espacio natural, ya 
estás favoreciendo que en el futuro tengan esa 

Fig. 7 / Capacitación institucional en las escuelas a analizar. Utilización de Escala Likert 1-5
Fuente: Elaboración propia
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visión y sean más respetuosos con todo lo que el 
medioambiente abarca”. (Participante 3)

Las tres escuelas desean continuar la naturali-
zación por su impacto positivo en la motivación 
ambiental de los niños. Por ejemplo, los estudian-
tes gracias a la naturalización muestran mayor 
interés en aprender sobre el cuidado del huerto, 
la realización de compostaje, el mantenimiento y 
limpieza del patio, entre otros aspectos.

“Muchos alumnos muestran un gran interés por la 
fauna que está empezando a habitar el patio. Por 
ejemplo, en el mes de marzo un pájaro tuvo a sus 
crías en uno de los nidos del patio y eso desper-
tó gran interés en los alumnos llevando a hacerse 
mil preguntas y pudiendo tratar posteriormente el 
tema en el aula”. (Participante 2)

“Siendo tan pequeños es difícil incluir la naturali-
zación en el plan de estudio pero sí que se están 
realizando talleres al aire libre, como por ejemplo 
cuando las alcantarillas quedan tapadas por hojas, 
son los propios niños quienes salen a recogerlas. 
Además, gracias a las mariposas e insectos que 
están empezando a habitar el patio se les puede 
ir enseñando distintos conceptos de las ciencias 
naturales. También intentamos concienciarles de 
que cuando hace calor hay que estar en la sombra 
y que los días que llueve mucho no es un impedi-
mento salir a la calle.” (Participante 3)

A la vista de estos diversos beneficios, inte-
grar el patio escolar en el barrio como un es-
pacio comunitario es una idea que ha ganado 
tracción en diversas iniciativas urbanas del ba-
rrio de Zaramaga. El AMPA de la escuela Odon 
de Apraiz, propuso esta idea en el programa 
HOBETUZ y gracias al apoyo de los padres y la 

votación ciudadana se ha dado por aprobada la 
propuesta de la apertura del patio al barrio.

“El patio permanecerá abierto los fines de sema-
nas a partir del 12 de mayo, julio y agosto todos 
los días hasta el 8 de septiembre. De momento es 
una prueba, después se hará una valoración y se 
decidirá si continuar o no”. (Participante 2)

La comunidad científica respalda esta idea, reco-
nociendo su potencial para fortalecer la cohesión 
social en el barrio y añadir valor a la comunidad. 
Las expertas entrevistadas señalan que repre-
sentaría un paso significativo hacia la creación de 
espacios inclusivos y accesibles para todos los re-
sidentes, pero también subraya la necesidad de 
abordar las barreras culturales (responsabilidad 
ciudadana) existentes en nuestras ciudades que 
pueden obstaculizar la implementación de tales 
iniciativas.

“Si se genera una buena cohesión social entre la 
comunidad, no habrá problemas a la hora de abrir 
el patio al barrio. Los propios vecinos podrán en-
cargarse de mantenerlo y cuidarlo y no el ayunta-
miento, pero para ello debe de haber compromiso 
ciudadano”. (Participante 7)

Esta cohesión social puede verse negativamente 
afectada por la falta de comunicación efectiva con la 
ciudadanía. La divulgación de información sobre el 
cambio climático principalmente a través de canales 
políticos puede exacerbar este problema generando 
desconfianza y polarización en la sociedad.

“Hay que despolitizar el mensaje y tratar de lle-
gar a la parte emocional de la población y trans-
mitir la información de una manera sencilla”. 
(Participante 7)

Fig. 8 / Visión a largo plazo y eficacia de la medida para generar educación ambiental. Utilización de Escala Likert 1-5
Fuente: Elaboración propia
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No obstante, una de las ventajas de este pro-
yecto radica en su alta aceptación social, dado 
que aborda aspectos relacionados con la salud 
y el bienestar infantil, temas que suelen generar 
una mayor sensibilización no solo entre la po-
blación, sino que también captan la atención de 
políticos, gobiernos y ayuntamientos.

“Los temas que implican niños y salud agradan a 
todo el mundo y da igual que seas de izquierdas o 

de derechas. Son productos de fácil aceptación”. 
(Participante 7)

A modo de resumen, a continuación, se presenta 
una tabla (Fig. 9) sobre las principales barreras y 
sinergias de la gobernanza del proyecto de natu-
ralización de patios escolares, indicando su dimen-
sión temporal; es decir si se trata de una Debilidad 
(D), Amenaza (A), Fortaleza (F) u Oportunidad (O) 
así como si los resultados provienen de Entrevistas 
(E) o de Revisión Bibliográfica (RB).

Categoría Resultado Dimensión 
temporal Fuente

Barreras
Normativa 
restrictiva

Normativa enfocada en patios pavimentados sin elementos naturales, lo que 
impide que estos espacios sean concebidos como naturalizados e inclusivos 
desde su construcción inicial.

D E, RB

Falta de 
colaboración

Necesidad de mayor coordinación entre distintas áreas gubernamentales (CEA, 
educación, mantenimiento).

D E

Financiamiento 
insuficiente

Baja inversión y necesidad de más subvenciones. D, A E, RB

Capacitación Falta de formación en temas de cambio climático para agentes educativos.
Falta de una integración adecuada del cambio climático en el currículo escolar.
Ninguna escuela cuenta con Agenda 2030 escolar

D E, 
RB
E

Desigualdad en 
acceso a 
recursos

Variaciones en el tamaño de los patios que limitan la naturalización, así como 
en el acceso a la financiación y capacitación de los agentes involucrados

D E

Normativa estatal Barrera competencial a nivel estatal que dificulta la expansión del proyecto. D E

Responsabilidad 
ciudadana

Poca cultura de proteger el bien común en caso de abrir el patio a la ciudadanía. A E, RB

Evaluación Aunque se prevé tenerlo, de momento no hay un método de evaluación 
conjunta del proyecto

D E

Comunicación 
inefectiva

Aproximación política que pone en duda la confianza de la ciudadanía D, A E

Sinergias
Compromiso 
comunitario

Alta implicación de las comunidades educativas por llevar adelante el proyecto 
y mantenerlo en el tiempo.

F E

Participación 
activa

Inclusión de profesorado, AMPA y alumnado en el diseño y desarrollo del 
proyecto. 

F E

Beneficios 
educativos

Promueve la conciencia ambiental y mejora la relación con la naturaleza entre 
los alumnos. 

F E

Apoyo 
institucional

Vitoria-Gasteiz es considerada un referente internacional en políticas 
ambientales. 

F RB

Proyectos 
complementarios

Financiación adicional mediante programas como “Hobetuz” que ha permitido 
mayores intervenciones.

F E

Educación 
ambiental

Integración de actividades y talleres al aire libre en el programa educativo de 
los centros escolares. 

F, O E

Cohesión social Potencial para fortalecer la cohesión social al abrir el patio al barrio. O E

Capacitación Posibilidad de utilizar el patio naturalizado para fomentar la educación ambiental 
(por ejemplo, Agendas 2030 que favorezcan la educación ambiental).

O E

Escalada / 
Ampliación

Posibilidad de escalar el proyecto a otros centros educativos públicos de infantil, 
primaria y secundaria así como centros de mayores (residencias)

O E

Refugio climático Creación de un nuevo refugio climático accesible para toda la ciudadanía al 
abrir el patio al barrio. 

F, O E

Aceptación social Gran aceptación de este tipo de proyectos en relación con cuestiones de salud 
y niño.

F, O E, RB

Fig. 9 / Resumen de las barreras y sinergias identificadas en el proceso de gobernanza del proyecto de 
naturalización de patios escolares

Fuente: Elaboración propia
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6. Discusión
El proyecto piloto es efectivo en cuanto a la par-
ticipación de agentes diversos, la aceptación so-
cial y las expectativas futuras, siendo además 
un proyecto inclusivo y favoreciendo la justicia 
social al priorizar a comunidades vulnerables. 
Sin embargo, el proyecto presenta múltiples de-
safíos en términos de gobernanza climática y 
colaboración institucional. 

Atendiendo a la gobernanza climática, al igual 
que ClAVero & al., (2021) detectamos falta de 
coordinación entre distintas áreas y niveles del 
gobierno lo que dificulta la implementación del 
proyecto en todas las escuelas, incluyendo con-
certadas y de secundaria. El éxito de este tipo 
de iniciativas requiere de más trabajo en equipo 
y colaboración interinstitucional e intermunicipal, 
por ejemplo, entre las áreas de medio ambiente, 
educación y mantenimiento.

Además, la normativa actual sobre construcción 
de patios escolares no contempla la inclusión de 
elementos naturales. Es necesario actualizarla 
para que los nuevos colegios incorporen estos 
elementos desde su diseño, creando espacios 
naturalizados e inclusivos desde el principio. 
Esto implica integrar las soluciones ecológi-
cas en la planificación y las políticas públicas, 
convirtiéndolas en estrategias permanentes 
(BAttisti & al., 2024). ClAVero & al. (2021) iden-
tifican como principales obstáculos la obtención 
de informes sectoriales, la coordinación entre 
la planificación territorial y otros instrumentos, y 
la financiación. Superar estas barreras permiti-
ría ampliar el alcance e impacto del proyecto a 
todos los centros educativos públicos, incluyen-
do los de secundaria, y a otros espacios comu-
nitarios como los centros de mayores.

Respecto a la capacitación institucional, esta 
actuación se ve limitada por la baja inversión 
por parte de la administración. Los presupues-
tos ajustados no permiten el desarrollo completo 
de la naturalización ni la realización de interven-
ciones significativas que podrían potenciar aún 
más los beneficios del proyecto. Este resultado 
también coincide con una de las barreras iden-
tificadas por BAttisti & al., (2024) que enfatizan 
en la necesidad de dar continuidad a los recur-
sos financieros a través de los cuales se puedan 
perpetuar los experimentos. Lejos de constituir 
aspectos marginales, pueden garantizarse pro-
blemas materiales relacionados con el acceso 
a la financiación y otros recursos (incluidos te-
rrenos, edificios e infraestructuras) a través del 
tiempo, representan una fuente importante de 
barreras.

Por último, atendiendo a la implicación psicoso-
cial, para alcanzar su máximo potencial, el pro-
yecto requiere un compromiso político a largo 
plazo por parte de las autoridades locales y re-
gionales. La falta de evaluación e indicadores 
definidos genera incertidumbre y podría poner 
en riesgo el impulso del proyecto. Es necesa-
rio un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas 
y una sociedad activa que pueda influir en la 
administración pública para alcanzar el consen-
so necesario. Una política de participación más 
estratégica y democrática es fundamental para 
sensibilizar a todos los actores sobre la impor-
tancia de este tipo de proyectos y asegurar su 
apoyo a largo plazo (ClAVero & al., 2021).

Otra de las barreras encontradas, respecto a 
esta tercera dimensión, es que, la comunica-
ción del cambio climático, a menudo liderada 
por figuras políticas, puede causar desconfianza 
y escepticismo, lo que obstaculiza la conciencia 
sobre la urgencia climática. Para esto, es funda-
mental despolitizar el mensaje y adoptar enfo-
ques de comunicación más simples y emotivos, 
que sensibilicen a la población de manera edu-
cativa en el proceso (liBAert, 2012). Sensibilizar 
a la población podría fomentar una mayor co-
hesión social al convertir el patio escolar en un 
parque urbano comunitario. Esto, a su vez, po-
dría generar una demanda ciudadana por pro-
yectos de SbN, promoviendo la interacción con 
la naturaleza y contribuyendo indirectamente a 
la adaptación y mitigación del cambio climático. 

Se ha podido comprobar que este tipo de pro-
yectos van más allá de la adaptación y mitiga-
ción del cambio climático. Ofrecen múltiples 
servicios eco-sistémicos como el aumento de 
la biodiversidad, la producción de alimentos, 
y la mejora de salud y el bienestar en gene-
ral (pereirA & al., 2023, AznArez & al., 2024). 
Especialmente relevante, en este caso, es la 
oportunidad de mejorar los servicios culturales. 
Morote & olCinA (2020) subrayan la falta de una 
integración adecuada del cambio climático en el 
currículo escolar. La naturalización de los patios 
escolares puede convertirse en un recurso edu-
cativo para el aprendizaje activo (zuAzAgoitiA & 
al., 2021, Charzyński & al., 2022). A través de 
este espacio las escuelas pueden abordar una 
Agenda Escolar 2030 que les sirva para com-
prender, además del cambio climático y las al-
ternativas de adaptarnos a él, temas como la 
protección del suelo (eugenio-gozAlBo & al, 
2022), o la producción de alimentos y la soste-
nibilidad de los diferentes modelos productivos 
(sierrA, 2019), entre otros. 

Al estar en mayor contacto con la naturaleza a 
través de las SbN, la población desarrollaría una 
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afinidad, interés y respeto más profundo por el 
medio ambiente (sogA & gAstón, 2016). Esto 
ayudaría a la barrera actual, donde muchas per-
sonas tienen cada vez menos contacto con la 
naturaleza, reconectando a la comunidad con 
el entorno rural y fomentando un estilo de vida 
más sostenible (sogA & gAston, 2016).

7. Conclusión
El cambio climático es una amenaza innegable 
y cada vez más urgente. Para alcanzar objetivos 
internacionales como los ODS, representados a 
escala local en la Agenda Urbana de Euskadi, 
Bultzatu 2050, debemos prestar atención a qué 
está fallando para que los gobiernos locales no 
adopten una postura más comprometida.

Sabemos que estos gobiernos se enfrentan 
a numerosas dificultades. Esta investigación 
busca comprender de manera detallada posi-
bles barreras y sinergias en la integración de 
soluciones basadas en la naturaleza y la adap-
tación al cambio climático en la planificación 
urbana de Vitoria-Gasteiz. Para ello adopta un 
enfoque de gobernanza local.

Los hallazgos demuestran que si bien existe un 
proceso de gobernanza inclusivo que facilita la 
colaboración y participación ciudadana, persis-
ten desafíos como la falta de coordinación entre 
áreas gubernamentales, insuficiente evaluación 
de resultados y limitado compromiso político y fi-
nanciamiento. Hace falta reforzar la cooperación 
intra e interinstitucional, dotar de mayor presu-
puesto, mejorar la comunicación con la pobla-
ción y una correcta gestión que incluya abordar 
la evaluación del proyecto desde fases más 
tempranas. 

En este sentido, se recomienda implementar 
un monitoreo continuo de la capacidad de ab-
sorción de carbono y refrigeración de los patios 
escolares naturalizados. Este seguimiento pro-
porcionaría información empírica crucial que po-
dría guiar futuras actuaciones, permitiendo una 
gestión más efectiva de estos espacios verdes 
y maximizando su impacto ambiental. Asimismo, 
realizar un análisis detallado que compare los 
costos de implementación y mantenimiento con 
los beneficios obtenidos a través de indicadores 
sobre salud, aprendizaje etc. También es crucial 
examinar y resolver las barreras burocráticas y 
administrativas que ralentizan la implementa-
ción del proyecto e introducir criterios de cómo 
deben diseñarse patios naturalizados en las 
escuelas en el Plan General de Ordenación 
Urbana. Por último, es urgente abordar las 

barreras culturales existentes y fomentar una 
mayor responsabilidad y compromiso ciudada-
no con la sostenibilidad ambiental en nuestras 
comunidades.

A pesar de los desafíos identificados, las forta-
lezas detectadas como la alta aceptación social, 
su contribución a la refrigeración del entorno ur-
bano, así como la provisión de otros valiosos 
servicios eco-sistémicos -principalmente cul-
turales en torno a la educación ambiental y el 
fomento de valores relacionales con la natura-
leza- junto con las oportunidades vislumbradas, 
como la posible creación de refugios climáticos 
abiertos a la comunidad que mejoren la cohe-
sión social de los barrios, indican que los esfuer-
zos por integrar este tipo de soluciones basadas 
en la naturaleza en la planificación urbana me-
recerán la pena.
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10. Anexos

ANEXO I: Listado de participantes y breve descripción

Edad Género Perfil
Participante 1 Mediana Masculino Forma parte del Área de Activación Ciudadana del 

CEA. Reconocido por su liderazgo en trabajos con 
una intersección entre la sostenibilidad ambiental y 
el bienestar social, proporcionando soluciones parti-
cipativas y prácticas.

Participante 2 Mediana Femenino Forma parte del equipo directivo de Odon de Apraiz.

Participante 3 Mediana Femenino Forma parte del equipo directivo de Zaramaga

Participante 4 Mediana Femenino Forma parte del equipo directivo de Judimendi

Participante 5 Mediana Femenino Científica especializada en ecología política urbana, 
estudios urbanos con trabajos centrados en Vitoria-
Gasteiz.

Participante 6 Joven Femenino Científica especializada en análisis de la distribución 
espacial de los servicios de los ecosistemas y el 
bienestar humano, vulnerabilidad social e infraes-
tructura verde con trabajos centrados en Vitoria-
Gasteiz.

Participante 7 Mediana Femenino Científica especializada en adaptación al cambio cli-
mático y gobernanza.

*Nota: Edad: Joven (18-35 años); Mediano (35-65 años); Mayor (>65 años)

Anexo I / Listado de participantes

ANEXO II: Entrevista técnico 
del CEA, órgano promotor de 
la naturalización de los patios 
escolares
1. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

2. ¿Cuáles son las expectativas del CEA res-
pecto a los resultados e impactos de la na-
turalización de los patios escolares?
a. ¿Cómo se ha planificado y diseñado la 

naturalización de los patios?
b. Qué fases relevantes ha tenido el proceso
c. Criterio para selección de escuelas 

(suelo público/privado, cuál ha sido el 
interés de las escuelas para participar, 
conexión entre espacios (conectividad 
infraestructura verde o con el anillo verde 
de la ciudad)

4. ¿Cómo se ha organizado la co-creación y 
en qué ha consistido?

5. ¿Qué niveles de la administración están in-
volucrados en el plan?

6. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos en-
frentados durante la implementación del 
proyecto?

a. Comunicación con el resto de agentes 
involucrados o qué tipo de participación 
social han tenido, positiva o negativa. 

b. La percepción del resto de agentes (es-
cuelas, personal de mantenimiento, fami-
lias)

i. Sobre cambio climático (Si lo ven 
como una amenaza real o no es 
para tanto)

ii. Sobre la propia infraestructura 
verde (diseño (si les gusta o no), 
elementos suficientes, conexiones 
entre elementos (sendas-nodos), 
utilidad (islas de calor, educación, 
pertenencia, lugar de encuentro))

iii. Sobre el proyecto (utilidad a nivel: 
educación, mitigación, otros servi-
cios)

4. ¿Estáis evaluando de alguna manera la 
evolución del proyecto?¿Qué indicadores 
estáis utilizando?

5. Barreras con planes sectoriales u otra nor-
mativa que afecte

a. ¿Se plantea escalar e integrar en algún 
plan urbano, PGOU? dónde lo pensáis 
integrar y cómo
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b. ¿Cómo ha sido la colaboración con las 
escuelas? 

3. Nivel de participación (inicio, proceso, fin)

4. Para enumerar en una escala de 1 al 5 
(siendo 1 malo y 5 muy bueno):

5. Si tuvieras que valorar en una escala del 1-5 
esta medida de naturalizar los patios como 
opción efectiva para la mitigación y adapta-
ción al CC, ¿que número le darías? 

a. ¿Visión a largo plazo sobre las activida-
des y las funciones que este patio puede 
tener? o incertidumbre? 

b. ¿Crees que esta medida está siendo 
efectiva para crear una educación am-
biental entre los alumnos?

ANEXO III: Entrevista a personal del 
equipo directivo de las escuelas
1. ¿Cuál es el objetivo principal de la naturali-

zación de vuestro patio escolar?

2. ¿Cuáles son las expectativas que tenéis res-
pecto a los resultados e impactos de la na-
turalización de los patios escolares?¿Cuál 
es la motivación que os ha llevado a partici-
par en un proyecto como este?

3. ¿Cómo ha sido el proceso de planificación y 
diseño de los patios?
a. ¿Cómo se ha organizado la co-creación 

y en qué ha consistido?
b. ¿Han tenido en cuenta vuestras peticio-

nes?
c. ¿Los niños han aportado ideas?

4. ¿Qué niveles de la administración se han 
visto involucrados a la hora de naturalizar 
los patios?

5. ¿Crees que es la burocracia una barrera im-
portante para poder implementar o poner en 
marcha proyectos de este estilo?¿por qué?

6. ¿Ha habido algún desafío durante la imple-
mentación del proyecto? (gente de manteni-
miento, quejas de padres…)
a. Y después de la implementación? 

¿Cuáles son los principales problemas 
una vez puesto en marcha el proyecto? 
(capacitación del personal, recursos eco-
nómicos, técnicos, etc. )

b. ¿Cómo estáis afrontando estos proble-
mas identificados?

7. Percepción del alumnado sobre cambio 
climático (educación ambiental) y sobre el 
propio proyecto.

8. Nivel de participación
a. ¿Han aportado ideas el resto de profeso-

res o solo el equipo directivo?¿Opinión 
del proyecto por parte del resto de pro-
fesores?

b. ¿Han aportado los padres ideas?¿Qué 
les parece el proyecto?

9. ¿Cómo estáis integrando la naturalización 
del patio en vuestro plan de estudio?
a. ¿Estáis haciendo talleres al aire libre? -> 

si la respuesta es sí, con qué frecuencia? 
y con alumnos de qué curso? 

b. ¿Está sirviendo para concienciar a los 
niños sobre el cambio climático? 

c. ¿Y para concienciar de la importancia del 
medioambiente?

d. ¿Han notado algún cambio en la actitud 
de los alumnos? (preferencias a la hora 
de jugar en el patio por ejemplo, opinión 
sobre el medioambiente)

10. Alguna otra vez se os había presentado 
una oportunidad como esta de poder utilizar 
vuestro centro como medida de adaptación/
mitigación frente al cambio climático? Algún 
tipo de financiación. 

11. ¿Contáis con Agenda Escolar 30?
12. Para enumerar en una escala de 1 al 5 

(siendo 1 malo y 5 muy bueno):
a. Si tuvieras que valorar en una escala del 

1-5 esta medida de naturalizar los patios 
como opción efectiva para la mitigación 
y adaptación al CC, ¿qué número le da-
rías? 

b. ¿Visión a largo plazo sobre las activida-
des y las funciones que este patio puede 
tener? o incertidumbre? 

c. ¿Crees que esta medida está siendo 
efectiva para crear una educación am-
biental entre los alumnos?

ANEXO IV: Entrevista para expertas 
de la comunidad científica
1. ¿Desde un punto de vista científico, crees 

que se debería haber seguido un patrón a 
la hora de seleccionar las escuelas para 
naturalizar? dependiendo de su ubicación 
y capacidad de absorción de calor y proxi-
midad a zonas verdes.

2. Las entrevistas realizadas a personal técni-
co del CEA nos informan que se ha toma-
do como criterio la voluntad de las escuelas 
a este tipo de proyectos y la vulnerabilidad 
de las familias de los barrios atendiendo al 
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grado de segregación escolar encontrada. 
¿Consideráis que este criterio es suficiente 
para hacer una buena selección de los cen-
tros que más puedan necesitar este tipo de 
medidas? ¿Sabéis si han tomado de refe-
rencia vuestros trabajos u otros?

3. ¿Cómo podría hacerse más accesible los 
resultados científicos para hacerlos operati-
vos a la hora de tomar decisiones en la ad-
ministración pública?

4. ¿Crees que la temporalidad de los ciclos 
del gobierno es una barrera importante? 
¿En qué afecta en este tipo de proyectos 
medioambientales?

5. ¿Crees que a medida que se vayan natura-
lizando patios y vaya adquiriendo más rele-
vancia el proyecto, se le podría dar mayor 
visibilidad y optar a alguna inversión?

6. ¿Crees que este tipo de proyectos deben 
de ser colaborativos e inclusivos? ¿Qué os 

parece el proceso que han seguido para lle-
var a cabo en concreto el proyecto de la na-
turalización de patios?

7. ¿Qué te parece este proyecto, desde un 
punto de vista científico, como Servicio 
Ecosistémico Regulador de Temperatura?

8. ¿Crees que deberían de realizarse más for-
maciones para crear educación ambiental 
entre la ciudadanía?

9. Si tuvieras que valorar en una escala del 1-5 
esta medida de naturalizar los patios como 
opción efectiva para la mitigación y adapta-
ción al CC, ¿que número le darías?
a. ¿Visión a largo plazo sobre las activida-

des y las funciones que este patio puede 
tener? o incertidumbre? 

b. ¿Crees que esta medida está siendo 
efectiva para crear una educación am-
biental entre los alumnos?

ANEXO V: Maquetas de los distintos agentes de la comunidad educativa 
Odon de Apraiz

Anexo V / Maqueta elaborada por el alumnado de Odon de Apraiz
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Anexo V / Maqueta elaborada por las familias de Odon de Apraiz

Anexo V / Maqueta elaborada por el profesorado de Odon de Apraiz


