




conferencia de alcaldes
post covid19

análisis y propuestas



EDITA:
Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular

DIRECTOR:
Xoán Vázquez Mao

AUTORES: 
Fernando González Laxe
Jose Luís Méndez Romeu
José Santos Soeiro

COORDINACIÓN:
Emma Ben

MAQUETACIÓN:
María Llauger

TRADUCCIÓN:
Tdi Comunicación
AGP Traducciones, S.L.

IMPRESIÓN:
Tórculo Comunicaciones Gráficas

DEPÓSITO LEGAL: 
VG 519-2020

ISBN:
Versión impresa: 978-989-54918-3-4
Versión digital: 978-989-54918-3-4

Esta publicación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través del 
programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Las opiniones son responsabilidad 
exclusiva del autor que las emite.



índice

introducción

análisis

propuestas y conclusiones

fotografías

dossier medios

..................................................................................................

............................................

..........................................................................................

.......................................................................................

............................................................................................

......................................................
.............................................................

............................................................................................

..................................

.............................................

..............................................

4

7

63

99

113

100
102

75

83

33

51

Efectos socio-económicos de la Covid-19 en Galicia
y en el Norte de Portugal por Fernando González Laxe 
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DEL EIXO ATLÁNTICO 
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deL EIXO ATLÁNTICO 

3. Las iniciativas de los municipios de la Eurorregión Galicia – Norte
de Portugal en el contexto del Instrumento de Recuperación de la
Unión Europea y del próximo Marco Financiero Plurianual 

LAS POLÍTICAS LOCALES TRAS LA PANDEMIA: ESTRATEGIAS
ANTE NUEVAS DEMANDAS  por José Luis Méndez Romeu  

La mayor crisis de las generaciones actuales podrá 
ser una oportunidad para la Eurorregión 
Galicia – Norte de Portugal   por José Santos Soeiro 



La situación que el mundo está viviendo, a fecha de hoy tiene más interrogantes que certezas. A pesar 
de que varios think tanks vinculados a los servicios de inteligencia, identificaron en sus informes una 
hipotética pandemia entre los tres principales riesgos para la seguridad nacional, ningún gobierno euro-
peo se tomó la amenaza en serio. Lamentablemente la pandemia no resultó tan hipotética, y la reacción 
de los gobiernos ha sido desigual y en numerosos casos con más elementos de improvisación que de 
planificación. A día de hoy, noviembre de 2020, la esperanza de Europa radica en la existencia de una 
vacuna contra el coronavirus y el nivel de caída de las economías dependerá en gran medida del tiempo 
que tarde esa vacuna en estar disponible. Pero dos certezas existen: la primera que nada volverá a ser 
igual, lo que no necesariamente ha de ser negativo y la segunda que solo quien se prepare y asuma 
la primera certeza, saldrá adelante. Apropiándonos de  una consigna lanzada estos días por sectores 
sociales y económicos de alguna ciudad española, o nos unimos o nos hundimos. 

Esa es nuestra ventaja competitiva, llevamos más de veinticinco años unidos en el Eixo Atlántico, que 
ahora se convierte en un espacio seguro en medio de esta tormenta. Pero como decimos, nada volverá 
a ser igual después de la tormenta;  y ello puede ser positivo o negativo según afrontemos la salida de 
la crisis. Tenemos un amplio bagaje intelectual y conceptual para saber cómo debemos hacer las cosas, 
solo falta decisión y voluntad política que si queremos también la tenemos. Por ello reunimos, en una 
iniciativa excepcional a los dirigentes del Eixo Atlántico, Alcaldes y Alcaldesas, representantes legítimos 
y democráticos de los ciudadanos en su nivel de mayor proximidad, con expertos de referencia en todos 
los ámbitos que caracterizarán el día después. Las conclusiones del debate han sido nítidas y claras: el 
futuro tendrá cuatro patas, la economía, la política social, el desarrollo sostenible y la innovación, que 
debe empezar prioritariamente por desarrollar los procesos de digitalización. Estas cuatro patas se com-
plementan con dos apéndices transversales: la regeneración urbana para adaptar nuestras ciudades a 
esta estrategia, y la investigación en todos los ámbitos, aunque por razones obvias muy especialmente 
en estos momentos, en los vinculados con la salud.  

Los resultados de esta reflexión, junto con las medidas analizadas a partir de las propuestas que Ayun-
tamientos y Diputaciones realizaron, constituye este documento que configura una guía estratégica de 
futuro en la gestión de las ciudades y de las provincias. 

introducción

xoán vázquez mao
Secretario General del Eixo Atlántico 
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CONFERENCIA DE ALCALDES POST COVID19. ANÁLISIS Y PROPUESTAS

La pandemia ha dado lugar a la mayor recesión que ha vivido la Unión Europea. Es una recesión que 
muestra muchos interrogantes acerca de su magnitud y de sus periodos de recuperación. Está claro 
que este año, 2020, el descenso de las magnitudes económicas será muy profundo; y, se espera una 
recuperación, en la mayoría de los países europeos, para los próximos dos años; aunque hay que tener 
presente la existencia de bastantes riesgos que harán presionar a la baja las tasas de crecimiento. 

Asimismo, es fácil deducir que las dinámicas de recuperación serán asimétricas, ampliando las diver-
gencias entre los países de la UE y, sobre todo, dentro de las regiones europeas, poniendo en peligro el 
propio proyecto europeo. Finalmente, dichas recuperaciones tampoco serán generalizadas en todas las 
actividades económicas, sino que se constatarán tendencias diferenciadas atendiendo a las condicio-
nes de oferta y demanda del conjunto de la economía. 

No hay duda que las respuestas a la recesión debieran ser globales y comunes, aunque en un principio 
las decisiones se fueron adoptando en un contexto nacional. Frente a dicho shock exógeno común, lo 
lógico sería preservar la igualdad de oportunidades en todos los países europeos, con el fin de evitar una 
fragmentación del mercado interior. Dichos planteamientos, por parte de la UE, hubieran servido para 
reducir y aminorar las consecuencias negativas del conjunto de la Unión Europea debido a las interde-
pendencias políticas y las interconexiones económicas. 

En la medida que el shock ha sido asimétrico, tanto en términos de impactos como en la gravedad de 
los mismos, no es menos cierto que también la recuperación va a ser divergente, y estará determinada 
tanto por la estructura empresarial de las economías como de sus patrones de especialización sectorial. 
Ello quiere decir las respuestas han de ser tanto supranacionales como nacionales, centrándose de 
manera diferente en las distintas regiones, como en los distintos sectores y actividades. 

La magnitud de las medidas puestas en marcha o diseñadas de cara al futuro próximo puede variar 
entre los diferentes países, en función de la capacidad de los apoyos públicos, cuestión que afecta, 
entonces, a las posibilidades de recuperación de las distintas áreas territoriales generando, en conse-
cuencia, riesgos de mayores divergencias.

Fernando González Laxe 
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Desde el punto de vista empresarial las medidas dictadas alcanzan resultados distintos debido a las 
diferentes niveles de calidad institucional de los instrumentos financieros, económicos, sociales y de 
apoyo gubernamental., lo que pone de manifiesto que dada la adopción de medidas de corte nacional 
y enfocadas a diferente actividades, lo que ha significado, hasta el momento, es fragmentar el mercado 
interior debido a las desiguales impactos sobre la competitividad y al disímil tratamiento en lo que atañe 
a los apoyos estatales en aras a restaurar la liquidez y la solvencia de ciertas empresas. 

Por eso, la necesidad de plantear un plan de recuperación, transformación y restauración económica 
conjunto y común, que trate de evitar una aplicación mecánica de reglas europeas impidiera a las au-
toridades nacionales dar una respuesta adecuada. 

La respuesta europea para atender las necesidades de la sociedad toma cuerpo el 9 de abril, cuando el 
Eurogrupo alcanza un acuerdo sobre tres mecanismos de respuesta a corto plazo que constituyen una 
red de seguridad para trabajadores (SURE, Apoyo para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emer-
gencia), para las empresas (Fondo de Garantías del BEI) y para Gobiernos (MEDE, Mecanismo Europeo 
de Estabilidad). Por el primero, la Comisión otorgará préstamos a los EEMM para financiar esquemas 
de mantenimiento del empleo o medidas similares. Para ello, la Comisión se endeudará en el mercado 
y trasladará las condiciones de financiación a los EEMM, lo que permitirá homogenizar las condiciones 
en las que los países financiar estas medidas, solventando el problema de la fragmentación financiera. 

Por el segundo, los EEMM aportaran garantías con el objetivo de movilizar financiación a las empresas 
para que puedan acceder a las condiciones financieras y crediticias acordes con la situación. Y, por el 
tercero, se pretende financiar los costes relacionados con la sanidad, la prevención de la pandemia, 
hasta un 2% del PIB de cada país. Este nuevo instrumento es una adaptación de los instrumentos del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad para hacer frente a un shock concreto, no exigiendo otras condicio-
nes más que utilizar los fondos obtenidos para financiar los gastos elegibles. De esta manera, los EEMM 
los utilizan en condiciones de homogeneización.  

Estos tres instrumentos han sido la respuesta rápida de la Unión Europea. A diferencia de la crisis ante-
rior, esta vez los EEMM y la UE han compartido el diagnóstico, lo que ha permitido habilitar el diseño de 
las soluciones. Los instrumentos se limitan a proporcionar financiación en condiciones homogéneas, in-
crementando la deuda nacional y el coste de las medidas se apuntarán en los presupuestos nacionales. 

Los interrogantes radican en la capacidad de apoyo de cada país, que es diferente según su capacidad 
productiva, la calidad de sus instituciones y la existencia de enfoques coordinados para poder atender 
a las necesidades de la recuperación que, evidentemente, debería estar más centrado en aquellos 
territorios y sectores más afectados y cuyo coste de recuperación no pueda ser abordados desde los 
propios presupuestos nacionales.
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El Plan de Recuperación Europeo fue encomendado por el Consejo Europeo a la Comisión Europea, el 
23 de abril, debiendo coordinarse con el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Luego de un 
debate interno entre los EEMM, el 27 de mayo, siguiendo el mandato del Consejo, la Comisión publicó 
su propuesta tanto del Plan como del próximo Marco Financiero Plurianual. Buscaba como objetivo: 
a) tener un impacto considerable en el crecimiento del PIB (en torno al 1,75% en 2021-2022 y del 
2,25% en 2024) y en el empleo (creación de 2 millones de empleos entre 2012-2024); y b) estimular 
la inversión privada en un contexto de bajos tipos de interés.  

La Comisión ha previsto nuevos instrumentos que permitieran movilizar 750.000 millones de euros. 
Se trata de formular un instrumento de emergencias único, puesto en práctica durante un periodo de 
tiempo determinado y utilizado exclusivamente para dar respuesta a la crisis y para la aplicación de 
medidas de recuperación. Los EEMM no tendrían que hacer contribuciones adicionales al presupuesto 
de la UE durante el periodo 2021-2017 y la Comisión Europea pone de manifiesto su intención de 
proponer nuevos recursos propios para hacer frente al repago de esta deuda, minimizando el impacto 
en las contribuciones nacionales. 

Luego de las discusiones en el seno del Consejo Europeo, el 21 de julio, se aprueba en denominado 
NEXT GENERATION UE. Está dotado con 750.000 millones de euros que se reparten del siguiente modo: 
390.000 millones de euros en subvenciones a los EEMM y 360.000 millones de euros en préstamos. 
Se trata de un instrumento one-off que representa un salto cualitativo y cuantitativo en la dinámica de 
la Unión Europea con el que la política y la economía europea se adentran en un nuevo escenario para 
que el hacen falta recursos, dirección políticas y consenso entre los Estados, resalta Eduardo Bandrés 
(2020). El principal instrumento de este paquete es el denominado Mecanismo de Recuperación y Re-
siliencia, que va a proporcionar el apoyo financiero a gran escala de las inversiones públicas previstas 
en los planes nacionales de recuperación y resiliencia que elaboren los EEMM que deberán responder 
a las exigencias comunitarias: a) transición verde; y b) transición digital. 

Ante este panorama varias conclusiones:

La primera, por mucho que las economías estén bien preparadas y con estructuras flexibles 
capaces de absorber ciertos elementos procedentes de las crisis, los shocks económicos son 
inevitables y las magnitudes de absorción de los mismos nunca llegan a ser estimados de 
acuerdo a su envergadura. La sociedad no está exenta de vulnerabilidades y siempre está en 
riesgo. Por tanto, la complejidad está determinada por la velocidad de la recuperación y por las 
medidas en que dicha recuperación sea inclusiva. 

La segunda, es que las crisis dejan atrás unas secuelas y legados de enorme significado, afec-
tando a sectores, actividades, territorios y, sobre todo, a la capacidad de movilización de las 
sociedades subrayando, por lo tanto, los distintos niveles de resiliencia contabilizados. 
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En tercer término, en un contexto de enorme interrelación entre las economías, cada vez es 
más importante dar una respuesta común y conjunta a los problemas y shocks exógenos, 
evitando situaciones y practicas divergentes y comportamientos individualistas, que solo logan 
incrementar la fragmentación de los mercados y economías, acentuando las competencias 
desiguales.  

En cuarto lugar, la clave reside en que los instrumentos diseñados empiecen a funcionar lo an-
tes posible y que los planes de recuperación se pongan en marcha sin demoras, en la medida 
que nos permite aprovechar las oportunidades de impulsar las dinámicas de transformación y 
a acomodación productiva, en particular promoviendo los procesos d transición verde y digital.  

En quinto lugar, dichas transformaciones suponen adelantar inversiones necesarias para poder 
modelar y adecuar las estructuras productivas del futuro y poder avanzar hacia nuevas econo-
mías productivas y competitivas, en beneficio de las generaciones futuras. 

Como apuntaba recientemente la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, en su discurso del 6 de octubre, 
sobre las perspectivas económicas, llamaba la atención en torno a los riesgos a los que se enfrenta la 
economía internacional y subraya que la “Larga Ascensión (referida al periodo de recuperación) será 
larga, desigual e incierta; muy propensa a los reveses”; para apostillar más claramente, “la recuperación 
en 2021 será parcial y desigual” (…) “las economías avanzadas hacen todo los que sea necesario, 
mientras que las naciones más pobres, hacen lo que pueden”(...); y, respecto a los estímulos de los 
Gobiernos apuntaba “si los cortas demasiado pronto, la Larga Ascensión se convertirá en una caída 
precipitada; es decir, hay un riesgo elevado si se suprimen las ayudas, sin haber recuperado la actividad 
económica”. 

El impacto de la crisis originada por la pandemia provocada por la COVID-19 a lo largo del primer se-
mestre de este año está siendo menos intensa de lo previsto inicialmente. Los estudios e informes 
publicados, a comienzos de año, pronosticaban caídas muy significativas de la actividad económica y 
los escenarios eran muy pesimistas. Ello no quita para poder afirmar que las primeras repercusiones 
ocasionadas fueran muy superiores a los efectos generados por la última  recesión, la del 2008.

LOS EFECTOS ECONóMICOS EN GALICIA

CONFERENCIA DE ALCALDES POST COVID19. ANÁLISIS Y PROPUESTAS
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En Galicia, el PIB, en este año 2020, registra una disminución inter-anual del 3,6% en el primer trimes-
tre y un descenso del 17,9% en el segundo trimestre. Es decir, una fuerte desacelaración que permite 
subrayar la importancia que adquiere el impacto económico derivado de la pandemia y de la situación 
internacional. Dicho comportamiento negativo es más intenso que el registrado en la Unión Europea 
tanto en el primer (-2,7%) como en el segundo trimestre (-13,9%) de este año. Solo si nos comparamos 
con Francia (-18,9%), Italia (-18%) o España  (-21,5%), se podría decir que Galicia muestra un nivel de 
impactos menores que estos tres países mencionados. 

Si la comparación se realiza con el conjunto de España, Galicia presenta un mejor comportamento en 
los últimos tres trimestres. Si el año 2019, se contabiliza un crecimiento del 1,8%; el impacto de la 
actual crisis de la COVID-19 refleja unha caída del PIB del 3,6%, en el primer trimestre del año, seis 
décimas menos que para el conjunto del Estado, en tanto que, en el segundo trimestre, la contracción 
de la actividad económica fue del 17,9% en Galicia, frente al 21,5% en España. 

El análisis de la evolución del PIB en términos inter-trimestrales reflejan, también, que el impacto de la 
COVID-19 en lo que atañe a la actividad económica, en el primer semestre del año, resulta ligeramente 
menos negativo en Galicia, con disminuciones del 4,9% en el primer trimestre del año, en relación al 
trimestre anterior, que fue del 14,5%.

Si se compara el impacto de la crisis económica de 2008 y la actual, se resalta que el impacto de la 
COVID-19 es significativamente superior. Tomando como referencia el valor más elevado del PIB antes 
de las crisis, resulta que en ambas Galicia presenta un impacto inicial inferior al registrado en España, 
si bien es preciso destacar que la recuperación posterior a la crisis económica del 2008, fue más rá-
pida en España que en Galicia. En este sentido, se precisa que Galicia alcanzó el nivel pre-crisis en el 
primer trimestre del 2018; esto es, diez años más tarde; en tanto que la economía española lo llegó 
a lograr en el cuarto trimestre del 2016, casi nueve anos más tarde (exactamente, 35 trimestres); de 
ahí, lo importante de la consideración expuesta, pues supone definir con mayor precisión los planes de 
recuperación y transformación. 

Cuadro 1. Evolución de las tasas de variación trimestrales del PIB de las economías de Galicia y de España.
Fuente: IGE e INE.

CONFERENCIA DE ALCALDES POST COVID19. ANÁLISIS Y PROPUESTAS
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Con ello, queremos apuntar que esta reciente crisis es la combinación de dos shocks; el de oferta y el 
de demanda. El primero. tiene relación con la infrautilización y la reducción de la capacidad productiva 
y afecta a los estrangulamientos en las cadenas de suministros, que ponen en entredicho el funciona-
miento normal y tradicional de la producción de bienes y servicios. Y, el segundo, se vincula con los nive-
les de consumo y de inversión derivados de situaciones de confinamiento, de restricción de la movilidad 
y de las opciones de desarrollo normal de ciertas actividades, pues reducen la capacidad y la voluntad 
de consumir y adquirir bienes y servicios.  

Las medidas sanitarias han conducido a una caida brutal de la actividad económica y, simultaneamente, 
los gobeirnos han activado dispositivos de urgencia, concediendo tanto facilidades de tesoreria a las 
empresas como transferencias directas e indirectas a los consumidores. Por su parte, los bancos cen-
trales han adoptado medidas enérgicas, más allá de las utilizadas en la anterior recesión del 2008, a fin 
de evitar que la crisis sanitaria y económica se llegara a transformar en una crisis financiera, permitendo 
niveles de financiación a menores costes.

La crisis originada por la pandemia derivada de los efectos del coronavirus se traduce en una fuerte 
contracción de la demanda interna a lo largo del primer semestre del año; siendo dicho agregado más 
acusado en la economía gallega que en la española. En el primer trimestre del año, la demanda interna 
detrajo 5,5 puntos porcentuales al PIB en Galicia; mientras que en el segundo trimestre, dicha magni-
tud aumentó hasta 20,8 puntos. En el conjunto del Estado Español, la demanda interna presenta una 
contribución negativa de 3,9 puntos porcentuales en el primer trimestre, detrayendo 18,8 puntos en el 
segundo trimestre.  

Por el contrario, y al revés de lo que acontece en la economía española, la demanda externa presenta 
un estimulo favorable en Galicia, al mostrar una contribución positiva de 1,9 puntos en el primer tri-
mestre del año y del 2,9 puntos en el segundo (en tanto que en España detrae 0,2 y 2,7 puntos, en el 
primer y segundo trimestre del año, respectivamente).

análisis de la demanda agregada

CONFERENCIA DE ALCALDES POST COVID19. ANÁLISIS Y PROPUESTAS



Entre los componentes de la demanda interna, Galicia presenta una contracción del consumo privado y 
de la inversión, tanto en el primer como en el segundo trimestre. Entre abril y junio de este ano, el gasto 
de las familias se reduce un 25,3% (había sido el -8,1% en el primer trimestre) y la inversión decae 
en un 24,7% (se contabilizaba un -7,2%, en el primer trimestre), datos que ponen de manifiesto que 
estamos ante los descensos más acusados desde el año 1995. Por contra, el gasto de consumo de 
las Administraciones Públicas aumenta un 1,3% en el segundo trimestre (en menor cantidad que en el 
primer trimestre, que anotaba un 5,2%). 

En comparación con la evolución de estos indicadores con la economía española cabe destacar que 
el gasto en consumo final, a causa de la evolución del gasto público, presenta en Galicia un descenso 
ligeramente más acusado que en España, a diferencia de lo que acontece con la inversión. Así, el gasto 
en consumo final en España desciende en el último trimestre un 17,8% respecto al mismo período del 
año anterior, más de un punto por arriba de lo que acontece en la economía gallega. Es decir, mientras 
que el consumo de los hogares presenta una caída similar, el consumo público crece en España un 
3,1% en el último trimestre frente al 1,3% de Galicia. Y, paralelamente, la inversión presenta en Espa-
ña una tasa de variación inter-anual negativa, del -25,4%, ocho décimas superior a la registrada en la 
economía gallega.

Cuadro 2. Contribución de la demanda interna y externa en Galicia e España 2019-2020.
Fuente: IGE e INE.
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En lo que atañe al sector exterior, el cuadro macro-económico de Galicia refleja una contribución positi-
va al crecimiento agregado del PIB, a lo largo de los dos primeros trimestres de 2020; muy al contrario 
de lo acontecido en el Estado Español. 

En el segundo trimestre del 2020, la demanda externa contribuye con 2,9 puntos al PIB (más de lo 
que hizo en el trimestre anterior, que fue de1,9 puntos), cuando para el conjunto del Estado el sector 
exterior detrajo en el último trimestre 2,7 puntos (mucho más de lo anotado en el trimestre anterior, 
que habia sido de dos décimas). 

En este último trimestre, las exportaciones se redujeron en Galicia casi un 20% en relación al año ante-
rior, en tanto que las compras fuera de Galicia lo hicieron en un 23,4%. Estas dinámicas son diferentes 
en el conjunto del Estado, donde las ventas de bienes y servicios al exterior registraron una caída del 
38,1%, frente al descenso del 23,4% experimentado por las importaciones. Este diferencial en lo que 
respecta al comportamiento del sector exterior contribuirá, entre otros factores, a que el impacto de la 
crise de la COVID-19 sea algo menor en Galicia que en el conjunto de España. 

Si se consideran tan solo las relaciones comerciales con terceros países, el valor total acumulado de 
las exportaciones gallegas, entre abril y junio, presentan una contracción del 30,4% respecto al año 
anterior, motivado en buena medida por la caída de un 56,1% en lo que atañe a las ventas exteriores 
del sector de manufacturas de consumo (923,1 millones de euros) y de una disminución del 44,1%, 
en el caso de los bienes de equipo (345,1 millones de euros menos). A lo largo del segundo trimestre 
del año, las exportaciones alcanzan un valor de 3.728,9 millones de euros, que representan el 28,5% 
del PIB gallego, diez puntos menos que al comienzo de esta crisis (había sido del 32,2% en el primer 
trimestre del año). La cuota de mercado de las exportaciones gallegas en el total estatal se sitúa en 
el 6,8% del total estatal, porcentaje sensiblemente inferior al registrado en el cuarto trimestre del año 
2019 (había anotado el 8,2%).

Cuadro 3. Análisis del PIB real en Galicia e España (2º trimestre 2020). Indicadores de demanda. Tasas de variación inter-anual.
Fuente: IGE e INE.

CONFERENCIA DE ALCALDES POST COVID19. ANÁLISIS Y PROPUESTAS
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Teniendo en cuenta que las importaciones gallegas, tras una caída del 40,9% respecto al mismo perío-
do do ano anterior, alcanzan a lo largo del segundo trimestre un importe de 2.824,1 millones de euros, 
el saldo positivo de la balanza comercial gallega aumenta hasta los 904,9 millóns de euros (se habían 
contabilizado un total 574 millóns en el mismo período del año precedente). 

Desde el punto de vista sectorial, la crisis originada por la pandemia del coronavirus incide en mayor 
medida en aquellos sectores más afectados por las restricciones de movilidad y en los que afectan 
al consumo, como la hostelería (alojamientos y comidas), el comercio, la fabricación de vehículos de 
motor, y las actividades artísticas y recreativas. La menor exposición de estos sectores, salvo el de la 
fabricación de vehiculos,  en la economía gallega explica, en parte, que la caída del PIB galego en el 
segundo trimestre haya sido menor que en el conjunto del Estado Español. 

Tanto en Galicia como en la economía española, el subsector del comercio, transporte y hostalería es 
quién presenta las mayores caídas do PIB, situándose en el 44,9%, en España; frente a los descen-
sos del 38,3%, en Galicia. A continuación, se situarían las actividades artísticas, recreativas y otros 
servicios, con una contracción del 37,6%, más de tres puntos superior a la experimentada en Galicia 
(34,4%). Motivado en gran medida por la significativa caída de la actividade del comercio, transporte y 
hostelería, el sector servicios presenta en el último trimestre una tasa de variación inter-anual negativa, 
del  -16,5%, en Galicia (había sido del -3,3% en el primer trimestre), porcentaje que ascendía hasta el 
-21,3% en España (cuando había registrado un -3,2% en el primer trimestre).

Al igual que acontece con el sector servicios, tanto la industria considerada en su conjunto (industria 
manufacturera, energía e industria extractiva) como las actividades de  construción presentan en Galicia 
un mejor comportamiento que en España. De una parte, el valor añadido generado por el sector indus-
trial se contrae un 19,7% en el segundo trimestre (4,1 puntos porcentuales menos que en el conjunto 
de España), siendo esta caída superior en el caso del sub-sector manufacturero (25,2% y 27,3% en 
Galicia y España, respectivamente). En segundo término, la construción registra una tasa de variación 
inter-anual del -23,2% (se había contabilizado solamente un -5,3 en el trimestre anterior), siendo este 
porcentaje del -27,5% en la economía española (-6,6% entre enero- marzo). 

Por último, el sector primario presenta un comportamento desigual si compramos sus comportamientos 
entre Galicia y España. Mientras que en la Comunidade Autónoma el valor añadido bruto se reduce un 
2% en el segundo trimestre, en el conjunto del Estado aumenta un 6,3%.

análisis de los agregados de la oferta
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Tras esta evolución, resulta obligado afirmar que el 23,1% del Valor Añadido Bruto generado en Galicia 
corresponde a las actividades de las Administraciones Públicas, Sanidad y Educación, seguido por el 
subsector del Comercio, Transporte y Hostalería, con un 17,5%, y de la Industria Manufacturera, con el 
11,4%. Y las actividades profesionales, vinculadas en gran medida al desarrollo de la actividad manu-
facturera, generan el 5,8% do VAB gallego.

Como se aprecia en la figura siguiente (cuadro nº 5), desde el comienzo de la crise originada por la pan-
demia del coronavirus se registra un acusado descenso del peso relativo de las actividades del comercio, 
transporte y hostelería que, en el cuarto trimestre del 2019, representaban el 23,7% do VAB gallego, 
más de seis puntos por encima del estimado en el segundo trimestre del 2020. Por contra, aumenta en 
más de cuatro puntos porcentuales la importancia relativa de las Administraciones Públicas, Sanidade 
y Educación, que constituía el 18,9% en el último trimestre del 2019. Al igual que acontece con las 
actividades vinculadas al Comercio y Hostelería, entre los dos trimestres considerados, desciende el 
peso de la industria manufacturera que, en el último trimestre del 2019, había representado el 13,1% 
del VAB de Galicia. Por último, la construción mantiene relativamente estable su peso relativo (7,7% en 
el cuarto trimestre del 2019 y el 7,4% en el segundo trimestre del 2020); y el sector primario aumenta 
un punto porcentual (pasa del 5,1% e 6,1%, respectivamente) a lo largo del periodo objeto de análisis. 

Cuadro 4. Producto Interior Bruto en Galicia e España en el 2º trimestre de 2020: distribución según los principales compoñentes de
la oferta. Tasas de variación inter-anual.

Fuente: IGE e INE.
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Cuadro 5. Evolución de la estructura productiva de Galicia. Análisis de sus principales ramas de actividad (VAB Galicia=100).
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los efectos en términos de empleo

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan  que, en el segundo trimestre de este año, 
Galicia contaba con 1.050.400 personas ocupadas, lo que supone una reducción inter-anual del 4,4% 
(equivalente a 48.400 personas). Este acusado descenso contrasta con el incremento contabilizado en 
el trimestre anterior que fue del 0,3%. Para el conjunto del Estado Español, la destrucción de empleo 
en el segundo trimestre del año fue del 6%, respecto al año anterior, cuando en el trimestre pasado, la 
ocupación aumentó un 1,1%. 
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Teniendo en cuenta la evolución de la población ocupada es preciso mencionar que en el segundo 
trimestre del año un porcentaje importante de trabajadores estuvieron afectados por expedientes de 
regulación de empleo (ERTE). Un total de 120.500 personas ocupadas se encontraban en ERTE a lo 
largo del segundo trimestre del año en Galicia (9.600 en el trimestre anterior), equivalentes al 11,5% 
de la ocupación total (0,9% en el trimestre anterior). Este porcentaje es inferior al registrado en España, 
que supera el 18% (equivalentes a 3,4 millones de trabajadores). 

El mencionado descenso de la ocupación se aprecia, también, en lo que atañe al número medio de 
horas efectivamente trabajadas por toda la población ocupada en las semanas de referencia. Entre el 
segundo trimestre de 2019 e 2020, Galicia experimenta una reducción de 25,4 horas, lo que supone 
un descenso de casi nueve horas en relación al mismo período del ano anterior (25,9%). Entre los hom-
bres este descenso fue de 9,6 horas de trabajo efectivo y de ocho horas en el supuesto de las mujeres, 
disminuciones que suponen una reducción del 26,3% y del 25,1%, respectivamente. 

El descenso de la población ocupada, según la EPA, fue significativamente inferior al registrado en lo 
tocante a las afiliaciones a la Seguridad Social (35%) y en las cuentas económicas (22,5%). En España, 
las afiliaciones se contrajeron en un 35,5%; y el  número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo lo hizo en un 18,4%. 

En lo concerniente a las cifras totales de la ocupación, la EPA refereida a Galicia refleja que el ajuste 
en el empleo se produce en mayor medida en las personas más vulnerables: asalariados con contra-
tos temporales; la gente más jóven; los trabajadores a tiempo parcial y aquellos con menores niveles 
educativos. Del mismo modo, también son reseñables dos datos de primer orden: el primero, que la 
población ocupada desciende tanto en hombres como en mujeres, si bien es mayor el descenso en el 
caso de las mujeres; y, en segundo lugar, que el empleo se reduce en lo tocante al empleo por cuenta 
propia y en el caso de los asalariados, en el sector privado más que en el público.

Cuadro 6. Evolución de la población ocupada en el segundo trimestre en el periodo 2014-20. Tasas de variación inter-anual.
Fuente: INE.
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Cuadro 7. Población ocupada en Galicia 2019-2020. Tasas de variación inter-anuales.
Fuente: INE e IGE.
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Por cuarto trimestre consecutivo se advierte un descenso de la ocupación entre las mujeres. En el se-
gundo trimestre del 2020, disminuyen un 5,2%, ratio más del doble del estimado en el primer trimestre 
del año (2,3%). Este descenso fue superior al experimentado a lo largo del último trimestre entre los 
hombres (3,7% menos). 

Atendiendo a la situación profesional de los ocupados, por tercer trimestre consecutivo se reduce la 
ocupación por cuenta propia, tanto de los empresarios sin asalariados como de aquellos con trabaja-
dores, situándose esta caída en el último trimestre en torno al 9,0% y 8,4%, respectivamente. Si el 
análisis lo efectuáramos según el tipo de contrato, los asalariados temporales concentrarían las caídas 
del empleo, descendiendo un 19,6% (-2,1% en el trimestre anterior) y aumentando la ocupación entre 
aquellas personas con contratos indefinidos. 

En lo que respecta a la duración de la jornada de trabajo, el  empleo a tiempo parcial desciende un 
12,3% en el segundo trimestre del año, frente a la caída del 5,5%, anotada en el trimestre anterior. Por 
último, también debe ser puesto de manifiesto la disminución del 22,8% del empleo entre las persoas 
que tienen una formación igual ou inferior a los estudios primarios, manteniéndose las personas con 
educación superior (aumentan un 3,8% respecto al trimestre anterior).
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Desde el punto de vista sectorial los resultados son muy asimétricos. Los datos correspondientes al nú-
mero de horas trabajadas por ramas de actividad reflejan mejor la magnitud del ajuste en el empleo, a lo 
largo del segundo trimestre de este año. A pesar de que la destrucción de empleo ha sido practicamente 
generalizada (tan solo el sector primario, a causa del comportamiento del sub-sector agrario, matiene 
prácticamente constante el número de horas efectivas trabajadas), conviene resaltar el fuerte contraste 
según las distintas ramas de actividad, en la medida que quedan más afectadas y en mayor medida, 
aquellos sectores más relacionados con la movilidad y los servicios dependientes del nivel de consumo. 

La hostelería (CNAE 55-56) fue quien sufrió (y sigue sufriendo) la mayor reducción, con 26,7 horas 
efectivas trabajadas entre el segundo trimestre del 2020 y el mismo periodo del año anterior, por de-
lante de las actividades relacionadas con las ventas y reparación de vehículos de motor y motocicletas 
(CNAE 45), que registran una disminución de 15,7 horas; y del comercio por junto e intermediarios del 
comercio, con excepción de los vehículos de motor y motocicletas (CNAE 46), con 13,8 horas menos. 
Otros dos sub-sectores con descensos superiores a las 13 horas son la industria textil (CNAE 13-15) 
y la industria de la madeira, papel y muebles (CNAE 16,17 e 31), con 13,6 e 13,5 horas menos, res-
pectivamente. 

En términos porcentuales, las horas efectivamente trabajadas en el sector de la hostelería se redujeron 
en un 70,3%, respecto al año anterior, y para las actividades de comercio y reparación de vehículos a 
motor y motocicletas, el descenso alcanzó el 41,5%. A continuación, le siguen las reducciones del nú-
mero de horas en el caso de la industria textil y de la madera, que superaron el 37% de disminución de 
las horas trabajadas.. Tan solo las ramas correspondientes a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
(CNAE 01-02) presentan, en este segundo trimestre del 2020, un incremento inter-anual en lo que 
concierne al número medio de horas efectivas trabajadas del 7,8%, equivalente a 3,4 horas.
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Cuadro 8. Número medio de horas efectivas trabajadas por toda la poboación ocupada (trabajara o no en la semana de referencia)
en Galicia. Distribución según sexo y rama de actividad en lo que concierne al empleo principal.

Fuente: IGE.
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Tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, la hostelería se sitúa como la rama de 
actividad económica con mayor descenso en lo que atañe al número medio de horas trabajadas, con 
una redución de 29,3 horas entre los hombres (71,5% respecto al mismo trimestre del ano anterior) y 
de 25,2 horas entre las mujeres (69,8%).  

A continuación, las mayores caídas entre las mujeres se regístran en la industria de la madera y en la 
correspondiente a las ventas y reparación de vehículos (20,0 e 16,9 horas menos, respectivamente); 
en tanto que entre los hombres se concentran en la venta e reparación de vehículos y la industria textil 
(15,6 e 14,6 horas, respectivamente).
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Se constata, asimismo, una notable diferencia entre las provincias gallegas del interior y de la costa. Se 
explica, en parte, por la persistencia de una agricultura intensiva y por el comportamiento de la industria 
agro-alimentaria, considerada dentro de las actividades esenciales. De esta forma, las provincias con 
una vulnerabilidad alta son aquellas que presentan una fuerte especialización en las actividades directa-
mente vinculadas al turismo. Aunque, siguiendo al Banco de España existe una amplia heterogeneidad 
provincial explicado, en gran medida, por las diferencias en cuanto a la estrutura sectorial. 

La mencionada disminución del empleo no se traslado con misma intensidad a las cifras del desempleo, 
dado que buena parte de las persoas que perdieron su empleo pasaron a considerarse como inactivos, 
teniendo en cuenta las dificultades para buscar empleo por mor de las medidas de confinamiento. Esto 
es, con la crisis del COVID-19, el mercado de trabajo gallego rompe su tendencia de descensos inter-
anuales iniciada en el segundo trimestre del 2014,  y muetra un incremento de la población parada 
del orden del 1,9%, en el primer trimestre del año; y de un 1,5%, en el segundo trimestre. Tras esta 
evolución, la Encuesta de Población Activa (EPA) estima que la población parada en Galicia asciende 
a 142.500 persoas; esto es, 2.100 más que en el año anterior, de los que 71.800 son hombres y 
70.700 mujeres. 

La incidencia del paro de larga duración se reduce hasta el 28,1 % en el segundo trimestre del añoo, 
casi doce puntos menos que lo registrado en el año anterior (39,9%). El número de personas en esta 
situación de desempleo disminuye en el último trimestre un 28,4% respecto al año anterior, para situar-
se en las 40.100 personas (que signiifican, 15.900 personas menos). 

La tasa de paro en Galicia se sitúa en el 11,9% en el segundo trimestre del año. Son seis décimas por 
encima de lo estimado en el mismo período del ano anterior. Supone un aumento notable, ascendiendo 
dicha tasa hasta el 12,4% entre las mujeres (cuatro décimas por arriba del nivel logrado en el 2019) y 
hasta el 11,5% entre los hombres (ocho décimas máis). 

Respecto a las tasas de paro por edades, hay que significar que los menores de 25 años son los más 
afectados por el incremento del desempleo, subiendo dicha tasa de paro hasta el 34,3%, cuando en el 
año anterior se situaba en el 26,8%. En lo que atañe a la tasa de paro entre las personas entre 25 y 54 
años, se sitúa en torno al 11,8% (10,9%, en el año anterior). Y. Finalmente, entre los mayores de 55 
años, la tasa de paro desciende hasta el 8,1%, en el último trimestre (9,5%, había sido en el segundo 
trimestre del 2019). 

Atendiendo al nivel de estudios terminados, las tasas de paro descienden a medida que aumenta el 
nivel formativo, situándose en el 26%, en el caso de las personas con estudios primarios; y en el 9,6%,  
entre aquellas personas con educación superior. Asimismo, hay que mencionar que el incremento de 
la tasa de paro se produce tanto entre aquellas personas de nacionalidad española como extranjera, si 
bien es más acusado entre estos últimos. En el segundo trimestre del 2020, la tasa de paro entre las 
personas con nacionalidad española era del 11,3%, medio punto por encima del estimado en el año 
anterior, en tanto que entre los extranjeiros, la tasa de desempleo se situó en el 23,3%; esto es, 1,4 
puntos porcentuales por encima del nivel del año anterior.
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Cuadro 9. Población parada y  tasa de paro en Galicia. 2019-2020. 
Fuente: IGE.
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Por último, en lo que concierne a la inactividad, la población inactiva gallega aumentó hasta las 1.145,9 
personas, un 4,6% más que en el mismo trimestre del ano anterior (desciende ligeramente en los dos 
trimestres anteriores), lo que reduce la población activa en un 3,7% respecto al año anterior, alcanzan-
do las 1.192,9 personas.  

Atendendo a la vinculación con la actividad económica, de las 50.700 personas inactivas nuevas con 
que cuenta el marcado laboral, la mayor parte de las mismas (44.200 personas) corresponden a acti-
vos potenciales. Así, en el segundo trimestre del 2020, Galicia contaba con 65.700 personas inactivas 
consideradas como activos potenciais frente a las 24.800 del trimestre anterior.
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Los resultados del PIB para el primer semestre del año 2020 indican un fuerte shock recesivo, aunque 
todavia hay que ser muy prudentes de cara a los análisis y expectativas de cara a los próximos trimes-
tres, teniendo en cuenta la elevada incertidmbre con la que se está desenvolviendo este periodo de 
recuperación.  

La estructura sectorial de la economía gallega (débil industria, escaso tamaño empresarial y reducida 
incorporación tecnológica en la unidades de producción) registra evidentes hándicaps a la hora de plan-
tear las medidas de recuperación y adaptación a la nuevas circunstancias. De ahí que las apuestas de 
futuro se orienten, en la mayor parte de los supuestos, por cambios en las orientaciones productivas; 
en las modificaciones sustanciales en lo que atañe a la capacidad productiva; y en la re-definición de 
nuevas estrategias y posicionamientos. 

Por eso, en una fase en la que predomina la incertidumbre ( y muchos riesgos), las acciones de la 
política económica deben ser reactivas (de cara a adaptarse a un nuevo contexto) y extremadamente 
flexibles (para poder guiar las actuaciones de anticipación tanto de los consumidores como de las em-
presas) a fin de insuflar confianza. 

Esta exigencia también debe ser contemplada y traducida en estrategias diferenciadas, atendiendo a los 
territorios, ya sean países, regiones o municipios. 

En suma, los gobiernos deben asumir el tránsito de pasar de un rol de asegurador de rentas y de em-
pleo, a un nuevo rol de re-asegurar la demanda interna y dotar a la sociedad de nuevas herramientas 
de sostenimiento de la oferta. El cuadro que la CEPAL (cuadro nº 10) había distribuido a sus estados 
miembros, de cara a ayudar a vislumbrar como se llegan a estimar los costes cobra, en estos momen-
tos, mucha relevancia. De ahi que lo incluyamos como orientación reflexiva.

conclusiones
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Cuadro 10. Esquema de los efectos económicos de la COVID-19.

25

No cabe duda que la puesta en marcha de los dispositivos para la utilización de los montantes financie-
ros incluidos en los Planes de Recuperación, Transformación y Resilencia del Gobierno de España como 
las iniciativas a formular desde la Xunta de Galicia (Next Generation Galicia) serán claves a la hora de 
medir nuestra voluntad y capacidad de respuesta.  

Hasta el momento, el cuadro macro-económico refleja muchas tendencias negativas, subrayando los 
grandes impactos en los agregados básicos de una economía; pero también es cierto que algunas acti-
vidades han empezado a retomar, con una cierta nomalidad, sus niveles pre-crisis; y otras han aceptado 
el desafío de afrontar una “nueva nomalidad económica”.
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Finalmente, llama la atención el hecho que a pesar de que la renta per capita de Galicia y de la Región 
Norte de Portugal estén por debajo de los promedios europeos, en los últimos años, y máxime  después 
de la recesión del 2008, hayan seguido dinámicas distintas aún formando parte de la misma macro-
región europea . Esto es, ambas economías, al igual que las la de UE-27 y la zona euro, han sufrido 
unos fuertes impactos en la crisis del 2008, y la salida de la misma ha adoptado la forma de W. Pero, 
lo relevante es como, a partir del 2012, las reacciones han sido diversas. De una parte, tanto la Región 
Norte de Portugal como Galicia registran tasas de variación del PIB más elevadas que la propia UE-27; y, 
de otra parte, el comportamiento de la Región Norte de Portugal resulta más dinámico que el registrado 
por Galicia. 

Este cambio de tendencia respecto al periodo anterior, pone de manifiesto que existe dos elementos 
que, los economistas modernos (como Acemoglou y Robertson, del MIT) hacen mención en sus últimos 
trabajos, son determinantes. Los factores de crecimiento dependen, pues, de la utilización eficiente 
de las disponibilidades de los factores productivos (como el capital, el trabajo, el progreso técnico); 
pero tambien de la eficiencia de la instituciones en su cometido de aplicar acciones que incentiven la 
capacidad económica, que limiten las intervenciones de ciertas élites y grupos poderosos que buscan 
expropiar ingresos e inversiones; y que se creen las condiciones que favorezcan los niveles de igualdad 
de oportunidades y dedicarse a estimular aquellas activdiades económicas productivas.

Cuadro 11. Cuadro Macro-económico de Galicia. Evolución por trimestres de los principales agregados económicos.
Fuente: IGE.
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Cuadro 12. Evolución del PIB de Galicia y la Región Norte de Portugal en comparación con la UE-2 y la zona Euro.
Fuente: Foro Económico de Galicia. Informe de Conxuntura 3/2020.
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Estamos, pues, ante un cambio de época que ya venía instalandose; pero que, ahora, se ha acelerado 
por mor de la irrupción de las emergencias sanitarias, económicas y sociales, derivada de la COVID-19. 

Al paralizarse una parte relevantes de la economías y al restringirse gran parte de la movilidad y quedar 
confinada una parte significativa de la población, el golpe sobre la economía ha sido brutal. Las medi-
das que los gobiernos  pusieron en marcha han servido para amortiguar y aminorar las crisis sociales 
y los desplomes económicos.  Los objetivos de las políticas públicas se centraron en la recuperación, 
reparación y en la adecuación de las capacidades productivas. Y sus respuestas y esfuerzos medidos en 
intensidad y rapidez  han sido extraordinarios no solo en términos absolutos, sino también en términos 
relativos comparados con las acciones adoptadas en la recesión del 2008. 

En España las acciones se enmarcan en el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Res-
iliencia, presentado a comienzos de octubre del 2002. Dicho Plan está inspirado, como dice el presi-
dente del Gobierno en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de NNUU. Asimismo, 
dicho Plan está alineado con los criterios de transformación que exige la Unión Europea; y supone una 
continuación actualizada de los Planes de Choque y del Plan de Reactivación, ya puesto en marcha por 
el Gobierno de España en los primeros días del confinamiento. 

La filosofía del proyecto es clara. No se trata, simplemente, de recuperar el PIB perdido; sino, de volver 
a crecer de otra manera. La misión es crear empleo y empresas en base a las cuatro transformaciones 
que necesita la economía española: a) digitalización; b) transición ecológica; c) igualdad de género; y 
d) cohesión social y territorial.

CONFERENCIA DE ALCALDES POST COVID19. ANÁLISIS Y PROPUESTAS



28

La hoja de ruta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia concentrará la movilización de 
un elevado montante de dinero, procedente de ayudas y de préstamos.  

Se definen diez políticas tractoras:  

En suma, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá facilitar una interlocución con-
tinua entre Administraciones; con las empresas; y con el resto de los actores que participen en los 
proyectos, a través de foros y consejos; de la colaboración pública-privada y del diálogo con los agentes 
sociales. 

Asimismo, se incluyen mecanismos de rendición de cuentas y exigirán reformas de las administraciones 
(buscando más agilidad, eficacia y transparencia) al igual que una reducción de las trabas burocráticas 
que hoy en dia retardan el funcionamiento cotidiano de las gestiones y decisiones.

a) la Agenda Urbana y Rural; la lucha contra la depoblación y el desarrollo de la agricultura; 
que concentrará el 16% de los recursos disponibles; 

b)  las infraestructuras y los ecosistemas naturales resilientes, que recibiran el 12% de los 
recursos;  

d) la modernización de las Administraciones Públicas, a la que se dedicará el 5% de las inver-
siones; 

e) la modernización y la digitalización del tejido productivo, de las pymes, de la industria y del 
turismo, al que irá dedicado el 17% de los fondos; 

f) un nuevo pacto por la Ciencia y la Innovación y el propio refuerzo del sistema nacional de 
Salud, que contará con el 17% de los recursos;

g) la educación y el conocimiento, la fomación continua y el desarrollo de las capacidades, que 
contará con el 18% de las partidas; 

h) la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo, a las que se destinará el 6% 
de los fondos; 

i) el desarrollo de la cultura y del deporte, que contará con el 1,1% de la financiación;

j) la modernización del sistema fiscal para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible. 

c) la transición energética justa e inclusiva; a la que se destinará el 9% del dinero. 
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Salvo una nueva ola epidémica las acciones a incluir en las políticas públicas deben contemplar el evitar 
una fuerte degradación de la actividad y de la cuentas públicas. Una vez considerada la amplitud del 
shock y la elevada incertidumbre generada, es preciso reaccionar con prudencia, pero protegiendo los 
empleos, la destrucción del capital humano, físico e inmaterial; poniendo el acento en la recuperación  
y transformación del potencial productivo; y subrayando las bases de las etapas a venir. 

Se sugiere actuar bajo cuatro ejes. El primero, en torno a las empresas, para evitar una contracción de 
la oferta. El segundo, sobre el empleo, para evitar un alza violenta del paro. En tercer término, sobre el 
poder de compra, para ayudar a los ciudadanos más vulnerables y poder sostener la demanda. Y, en 
cuarto lugar, procediendo a reorientar el crecimiento, ofreciendo una nueva perspesctiva a la inversión 
y en defensa de la sostenibilidad ambiental. 

La tarea, pues, comienza ahora; y los retos son de gran calibre.
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Las estadísticas oficiales de Portugal, reflejadas a partir del organismo público Instituto Nacional de Es-
tatistica, no suelen mostrar un nivel de desagregación a nivel de espacios territoriales. Por esa razón, no 
es fácil encontrar datos o referencias estadísticas completas que hagan referencia a la Región Norte de 
Portugal. Dicho déficit ha sido puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, máxime cuando se trata 
de efectuar análisis comparativos o de mostrar la relevancia de espacios transfronterizos como el que 
nos ocupa.  No obstante, hemos procedido a incluir tres cuadros que bien reflejan, aunque sea a nivel 
de la República de Portugal, los efectos y repercusiones de la pandemia por medio  de las magnitudes 
económicas más usuales en cualquier estudio económico comparativo.   

anexo estadístico
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Tabla 1. PORTUGAL. Tasas de variación del PIB a precios constantes (base 2016). 
Fuente: INE.

Tabla 2. PORTUGAL. Tasa de variación del PIB, atendiendo a los agregados básicos. 
Fuente: INE.



Tabla 3.  PORTUGAL. Tasa de variación del empleo. 
Fuente: INE.
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La Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Cámaras Municipales, de Galicia y del Norte de Portugal 
respectivamente, celebrada en Pontevedra el pasado mes de setiembre, fue convocada por la  entidad 
Eixo Atántico, contando con la participación de un panel de  expertos de primer nivel. En ella fueron ana-
lizadas las consecuencias en el nivel local de la pandemia sanitaria que todavía padecemos así como 
los problemas que plantean la reconstrucción económica y la reparación de la fractura social producida. 

El debate ha mostrado un alto nivel de coincidencia entre los intervinientes, mostrando la existencia de 
ejes de pensamiento común entre las autoridades locales. Igualmente se ha constatado una actitud 
constructiva ante los desafíos inmediatos. Políticos de diferente adscripción política han expuesto las 
consecuencias de la crisis al tiempo que subrayaban las posibilidades que brindarán los fondos euro-
peos ya comprometidos, incluso si su condicionalidad es mayor que la exigida en anteriores programas 
financieros comunitarios. Sin concesiones al derrotismo ni a las dificultades, los regidores han mostrado 
confianza en la capacidad de las instituciones que representan. Sin hipérbole alguna, podría considerar-
se la existencia de un clima de optimismo informado. Tanto más notable por cuanto no se está dando 
en otros niveles gubernamentales, ya sean estatales o subestatales, donde la más áspera confrontación 
partidaria crea un clima político  que hará  si no inviable,  al menos muy difícil  la cooperación intergu-
bernamental. 

Se ha constatado que, como en toda crisis, se generan  escenarios de oportunidad. Las tensiones 
provocadas por la pandemia y la respuesta de los Gobiernos, han acelerado o reforzado tendencias 
que ya estaban presentes en nuestra sociedad. A los efectos que aquí nos interesan, se ha puesto de 
manifiesto el creciente influjo de las ciudades o del fenómeno urbano en su sentido más amplio. Como 
consecuencia del rápido proceso de urbanización que se vive en todo el planeta y de la generalización 
de las actividades derivadas de la revolución tecnológica, las ciudades concentran el conocimiento, el 
empleo, la generación de riqueza, la creatividad, el ocio y el consumo, imponiendo formas de relación, 
costumbres y tendencias. Al tiempo, el fenómeno urbano se caracteriza por la multiplicidad de interac-
ciones entre las personas provocando la aparición de nuevas ideas o proyectos, estimulando la innova-
ción. En todo el planeta, el  dinamismo de las sociedades se mide por el de sus ciudades.

José Luis Méndez Romeu 
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LAS POLÍTICAS LOCALES TRAS LA PANDEMIA:
ESTRATEGIAS ANTE NUEVAS DEMANDAS 
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De ahí que la  propia Unión Europea haya incrementado progresivamente la participación de las enti-
dades locales en más programas e iniciativas comunitarias. Es previsible que en el próximo futuro las 
instituciones locales continuarán acrecentando su influencia y liderazgo, en un contexto de crisis relativa 
de otros poderes, estatales o subestatales, cuya orientación principal hacia la regulación y las políticas 
generales, los alejan de los ciudadanos al tiempo que polarizan las opiniones de éstos en mayor grado. 

En este capítulo analizaremos las demandas y desafíos a los que deben hacer frente los poderes locales 
como consecuencia de los cambios sociales provocados por la pandemia. Además consideraremos su 
repercusión en la gestión de las competencias locales y en la gobernanza de las instituciones, es decir, 
en la política. 

En el momento de escribir estas líneas ignoramos  todavía cuánto tiempo permanecerá entre nosotros 
la pandemia, con la afección restrictiva que impone a la actividad económica y al quehacer cotidiano 
de las personas. Los instrumentos financieros pactados por el Consejo Europeo están siendo perfilados 
y todavía tardarán meses en implementarse. Sin embargo las políticas locales, por su proximidad a los 
ciudadanos, no pueden demorar la respuesta. En el marco común diseñado por las instituciones euro-
peas y los respectivos gobiernos estatales,  el tiempo de respuesta deberá ser menor y más ágil para 
los poderes locales. 

La iniciativa comunitaria Next Generation EU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
subraya la importancia de esta última, “no solo para resistir y hacer frente a los desafíos, sino también 
para pasar por las transiciones de una manera sostenible, justa y democrática”1. 

1. “Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021”. Comunicación de la Comisión. Bruselas. Pág. 3.

Los ciudadanos han aceptado disciplinada y responsablemente la restricción de libertades y de movi-
mientos impuesta por el confinamiento, en un ejercicio colectivo de solidaridad y de civismo, con muy 
escasos precedentes en la historia reciente. Son los mismos ciudadanos que, en Portugal y en España, 
como en otros países, aceptaron en su momento las políticas de austeridad y ajuste para hacer frente 
a la crisis de 2008, las cuales incidieron de forma muy desigual entre los distintos segmentos de la 
población. Ahora, nuevamente de forma desigual, sufren o sufrirán pronto las consecuencias de la crisis 
sanitaria en distintos órdenes: laboral y de oportunidades, relacional y de ocio, social y de mayor des-
igualdad. Subrayemos algunas características dominantes en el momento actual. 

tendencias que se refuerzan
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La crisis financiera de 2008 fue de larga duración, habiendo dejado secuelas permanentes, como la 
temporalidad laboral, la precarización y la devaluación salarial. Tuvo una incidencia  muy negativa en las 
generaciones más jóvenes, los millennials, que, pese a sus elevadas cualificaciones académicas y a la 
familiaridad con las nuevas tecnologías, padecieron elevados índices de desempleo y de precariedad. 
Una experiencia vital agravada al saberse  hijos de la generación de los baby-boomer, que no sólo dis-
frutó de un período de gran expansión económica y de oportunidades educativas, sino que se benefició 
de un sistema avanzado de prestaciones sociales. Pocas veces en la historia el contraste entre una 
generación y la siguiente ha sido tan agudo. 

Las consecuencias económicas de la actual crisis afectan de nuevo especialmente a las personas más 
jóvenes, experimentando grandes dificultades para acceder a un mercado laboral en contracción, con 
obstáculos para independizarse como consecuencia de un mercado de vivienda especulativo,  enfren-
tados a un proceso de devaluación de sus títulos académicos. El deterioro de sus expectativas vitales 
puede ser caldo de cultivo para movimientos de protesta y rechazo de las instituciones democráticas. 

Por otra parte la pandemia ha provocado la ruina y el cierre de las empresas con menor capitalización 
y tamaño, afectando asimismo a numerosos trabajadores autónomos. Teniendo en cuenta que en el 
tejido productivo de la Eurorregión son absolutamente dominantes las pequeñas empresas y los traba-
jadores autónomos, se puede predecir un notable empobreciendo de  parte importante  de las clases 
medias, a su vez uno de los segmentos de población más comprometidos con las instituciones demo-
cráticas. Lo que podría expresarse en desvinculación emocional entre los ciudadanos y las instituciones. 
Históricamente ese ha sido el caldo de cultivo de las tendencias políticas autoritarias o populistas. Es-
tamos ante un riesgo que debe ser conjurado desde la acción política de las instituciones. 

Otros  sectores que están siendo muy afectados por la crisis son el comercio y los servicios vinculados al 
turismo y al ocio, todos ellos intensivos en mano de obra, en muchos casos de baja cualificación y como 
consecuencia con mayores dificultades de reinserción. Muchas personas viven en la incertidumbre pro-
vocada por la inseguridad económica. Otras han sufrido la enfermedad personalmente o en su entorno 
inmediato. Los estudiantes han perdido meses, las familias han debido improvisar soluciones. Son mu-
chas tensiones acumuladas que necesitarán ser racionalizadas y liberadas. La demanda de nuevas so-
luciones, de mejores servicios de protección social, será tácita o expresa pero indudablemente existirá. 

No sabemos todavía cómo se expresará el malestar acumulado. Tras la crisis de 2008, las tendencias 
populistas se expandieron por todos los continentes y en muchos países alcanzaron expresión electoral, 
también en el seno de la UE. Pero sobre todo introdujeron debates y prioridades nuevas en la agenda 
política de todas las instituciones. Es previsible que en los próximos años se trasladen al debate político 
y a la agenda gubernamental, los problemas que ahora apuntamos. La nueva agenda, además de man-
tener los objetivos ya comprometidos, deberá incorporar las necesidades derivadas de la crisis. Europa 
y los Estados nacionales brindarán ayuda pero la responsabilidad de priorizar, planificar y responder, 
corresponderá a cada institución. También la obligación de explicar y rendir cuentas.

MALESTAR PRODUCIDO POR LA DESIGUALDAD 

35

CONFERENCIA DE ALCALDES POST COVID19. ANÁLISIS Y PROPUESTAS



36

El confinamiento ha acelerado la digitalización del trabajo, de las empresas, de la formación y del ocio, 
de una forma impensable hasta el momento. Se trata de una tendencia irreversible cuyos efectos son 
ya visibles. De un lado, alterando las relaciones laborables profundamente. Conceptos como el horario, 
la disponibilidad, la presencialidad o el trabajo en equipo, han variado para incorporar el teletrabajo, 
que no es sólo trabajo telemático desde el hogar, sino una forma distinta de organizar las empresas  y 
de encuadrar a su personal. Para los trabajadores afectados tiene incidencia en la vida doméstica, en 
la conciliación y en los derechos laborables. 

La digitalización del trabajo influye asimismo en el espacio que ocupan las empresas, especialmente en 
el sector de servicios. La ubicación geográfica, la proximidad al centro de las ciudades y a los demás 
servicios,  pierde importancia. También se reduce la movilidad para acceder a los puestos de trabajo. 
Ambas tendencias afectan a políticas locales. La liberación de superficie en entornos urbanos de gran 
densidad puede afectar al mercado inmobiliario pero también genera oportunidades para abordar la 
diversificación de los usos del suelo. Por otra parte la incidencia en la circulación de vehículos y en la de-
manda de aparcamiento favorecerá las actuaciones sobre el transporte público. También tiene efectos 
negativos, por ejemplo la disminución de la actividad presencial afecta directamente a servicios como 
restauración o proveedores. 

Con escasa planificación, ha sido necesario abordar el e-learning en todos los niveles educativos. Lo 
que ya era tendencia en la formación especializada y de posgrado, ha sido incorporado por los sistemas 
educativos y universitarios, con consecuencias sobre la organización de esas instituciones, sobre el 
tiempo de los estudiantes, la jerarquía de sus actividades y los mecanismos de igualdad de oportuni-
dades. El acceso a dicha tecnología está mediatizado por las redes y los terminales disponibles, lo que 
puede afectar negativamente a los sectores con menores rentas o que viven en entornos rurales con 
peor conectividad. 

La brecha digital entre los usuarios con acceso y dominio de la tecnología y aquellos que por razones 
de hábitat o de nivel educativo se encuentran con mayores dificultades no es nueva, pero la acelera-
ción del proceso ahonda la diferencia y representa una nueva forma de exclusión social. Es necesario 
considerar que así como el despliegue y la popularización de contenidos, interesa a la industria de te-
lecomunicaciones, la brecha digital se considera un problema de los ciudadanos o de las instituciones. 
En otros términos, donde hay negocio está la empresa y donde no lo hay las Administraciones deben 
proveer soluciones.

2. “La transición digital es clave para fortalecer la resiliencia social y económica de la UE y los Estados miembros, su potencial de crecimien-
to sostenible y la creación de empleo”. Op. cit.,  pág. 5.

DIGITALIZACIÓN ACELERADA2
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También las industrias del ocio se están enfrentando a la digitalización. Si ya estaba presente en la in-
dustria de los contenidos audiovisuales o musicales ahora se ha trasladado a las artes del espectáculo, 
donde todavía no existe un modelo de negocio que las haga viables. Un ámbito, por otra parte, donde 
los poderes locales contratan un gran volumen de actividad en forma de conciertos, funciones teatrales, 
fiestas populares, etc. Los poderes locales serán determinantes en la evolución de ese sector, como 
gestores de la mayor parte de los espacios. 

Incluso los servicios públicos han incrementado la digitalización tanto de los procedimientos como de 
la relación con los usuarios. Desde las citas médicas on-line a las videoconferencias de trabajo, las 
Administraciones Públicas están modificando sus formas de trabajo interno al tiempo que crean nue-
vos canales de comunicación ciudadana. No obstante, los datos disponibles indican que la tecnología 
registra una menor penetración que en el ámbito de la empresa. Es significativo que los ciudadanos se 
han adaptado a los cambios con facilidad, incorporando masivamente a su vida cotidiana las utilidades 
y servicios que discurren en formato digital.

El comercio está viviendo el cambio de los hábitos de consumo impuesto por la digitalización. Las gran-
des empresas de distribución que ya habían desarrollado la venta en el canal on-line, ahora tratan de 
integrarla con las tiendas físicas en un proceso de concentración de puntos de venta y de eliminación de 
empleo. Con el efecto secundario de  multiplicar la actividad de las empresas de logística, produciendo 
una fuerte incidencia en la movilidad. El confinamiento ha mostrado que el  comercio de proximidad 
debe y puede  innovar para no desaparecer. 

Las grandes cadenas de distribución han impuesto marcas en el consumo de alimentación, obviando 
con frecuencia los productos locales y de proximidad. La estructura de comercialización que desarrollan, 
orientada al volumen de compra, fija precios que pueden perjudicar a los productores locales si no están 
organizados. El consumidor ignora las razones por las que el producto local que conoce está ausente 
en el lineal del establecimiento. Una decisión comercial exógena perjudica así a los productores locales 
poniendo en cuestión la continuidad de la producción agraria, ganadera o de silvicultura local. 

En sectores como el turismo, la hostelería o la restauración, la tendencia dominante está siendo la 
sostenibilidad del destino turístico,  obligando a políticas de rediseño de la oferta, mejorando la calidad, 
minimizando la huella ecológica de los visitantes, evitando problemas ambientales como el ruido o la 
contaminación, reforzando la cultura y tradiciones locales y singularizando el destino. La nueva tenden-
cia favorece los destinos menos masificados si bien obliga a mejorar su dotación de servicios y a cuidar 
aspectos como el entorno, el paisaje, la calidad de la oferta, el diseño, etc.
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Por otra parte y como consecuencia del confinamiento se ha desarrollado vertiginosamente el acceso a 
la información a través de todo tipo de fuentes. Las personas buscan y comparten hechos y opiniones 
sobre aspectos muy diversos, del consumo o del ocio a la salud o la política. Aunque esa tendencia tam-
bién incluye la difusión de todo tipo de falsedades o intoxicaciones, en general favorece el surgimiento 
de ciudadanos mejor informados. Las instituciones tienen el reto de ofrecer más y mejor información 
sobre sus propios servicios, sobre los programas de actuación, los asuntos de interés ciudadano, etc. 

El confinamiento ha forzado una revisión de las prioridades personales. Hasta el momento se constata 
una caída en el consumo, con excepción de la alimentación y de los gastos en servicios telemáticos de 
ocio. Éstos últimos han crecido como consecuencia de un mayor uso de todo tipo de dispositivos y de 
la multiplicación de aplicaciones para actividades varias: entretenimiento, deporte, consumo, etc. La 
ocupación de los espacios públicos y zonas verdes ha aumentado notablemente. El riesgo para la salud 
que representan  los locales cerrados y  las aglomeraciones, ha empujado a un gran número de per-
sonas a acercarse a la naturaleza o simplemente a los parques urbanos. Coincide la preocupación por 
los hábitos saludables con el redescubrimiento de la naturaleza y la preocupación por su conservación. 

Durante el confinamiento las personas han tomado conciencia de la calidad del espacio público y 
privado. Como consecuencia se constatan cambios en la demanda de vivienda. Los habitantes urba-
nos vuelven a interesarse por el hábitat rural o suburbano, siempre que disponga de conectividad y 
comunicaciones adecuadas. Se trata de una oportunidad para los territorios con menor demografía, 
a condición de actuar sobre dos problemas: la conectividad y la oferta de servicios. Es muy probable 
que la tendencia se mantenga en el futuro, pues los expertos alertan de nuevas pandemias. De nuevo 
aquí el teletrabajo refuerza la tendencia. Además, las  limitaciones del espacio doméstico urbano han 
llevado a valorar más el espacio público, de calles y plazas como lugares de encuentro y socialización 
lo que implica valorar aspectos como diseño, calidad de los materiales, presión del tráfico, seguridad, 
ocupación del suelo, etc.

En los últimos años la preocupación por los efectos del cambio climático y la necesidad de proteger el 
planeta para las siguientes generaciones, además de generalizarse ha encontrado eco singular en los 
más jóvenes. Como efecto combinado de la educación, de los medios de comunicación y del trabajo 
de  organizaciones no gubernamentales,  la sensibilidad creciente de los jóvenes se está trasladando a 
otras cohortes de edad, que la asumen como parte de los valores identificativos de nuestra sociedad. 
Se trata de una tendencia de gran valor para las políticas medioambientales de los organismos públicos, 
al brindarles apoyo y, en especial, legitimación. 

3.  “Transición verde”. Op. cit., pág. 7-9.

calidad de vida

preocupación por el cambio climático3
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Dicha preocupación ha dado lugar incluso a un tipo de voluntariado para tareas de recuperación del 
medio natural, el cual  realiza acciones de gran visibilidad e influencia, caracterizadas por la amplia 
participación y la atención preferente de los medios. Con frecuencia se registra la participación de es-
colares o de familias enteras. 

La mayor sensibilidad y la abundancia de información están conduciendo a una mayor exigencia de 
sostenibilidad en asuntos como la calidad del aire, el control de emisiones contaminantes derivadas 
del transporte o de la actividad industrial, el tratamiento de los residuos, etc., asuntos todos ellos bajo 
la responsabilidad de los gobiernos locales. La preocupación ecológica está presente ya en todas las 
estrategias de los gobiernos nacionales y de la UE. 

La creciente importancia de las energías no contaminantes no afecta sólo a la automoción o a la indus-
tria, sino que también implica a los servicios. Por ejemplo,  los poderes locales realizan actividades que 
dejan una huella ecológica que puede minimizarse o transformarse en aplicaciones limpias mediante 
el uso de energías renovables, en ámbitos como el tratamiento de basuras, la depuración de aguas 
residuales o el transporte público. Dada la participación empresarial en dichas actividades, como con-
cesionarios de servicios o como gestores, la cooperación público-privada será imprescindible.

La pandemia ha realzado la importancia de los servicios públicos: salud, seguridad, transporte, abaste-
cimiento, etc. Los ciudadanos han comprobado como bajo las peores condiciones las Administraciones 
Públicas  garantizaban la atención profesional y el acceso a todos los bienes que forman parte de nues-
tro estilo de vida. De forma espontánea y multitudinaria los ciudadanos han expresado su reconocimien-
to en muchas ocasiones y lugares. La necesidad de una  Administración eficaz, servida por profesionales 
cualificados y dotada de los recursos necesarios, es hoy más evidente que nunca. Se ha comprobado 
que en situaciones críticas sólo el aparato del Estado en sus diferentes niveles está en condiciones de 
atender a todos, de actuar equitativamente y de coordinar todo tipo de recursos. Se trata de un refor-
zamiento de la confianza ciudadana en las instituciones de gran interés estratégico. 

Por otra parte se ha puesto en valor ante la sociedad, el conocimiento científico y el valor de las opi-
niones expertas para fijar políticas basadas en hechos. Una tendencia relevante para hacer frente a la 
abundancia de fake-news y bulos que inundan las redes. Médicos, expertos, científicos han compareci-
do ante la opinión pública a una escala inédita, para ofrecer datos, hipótesis, proponer soluciones, intro-
duciendo rigor y prudencia en el debate público. Mientras que las posturas negacionistas o acientíficas 
se parapetaban tras la pancarta o la soflama. El valor de la opinión experta como soporte de la decisión 
política ha alcanzado un prestigio incontestable.
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Las tendencias citadas deben estar presentes en el diseño de las políticas y en la gestión de los servicios 
públicos locales. Conforman, junto a los datos económicos y sociales coyunturales, el marco que debe 
encuadrar la respuesta institucional. Las tendencias orientan la respuesta a la demanda pero también 
predicen la actitud  ciudadana ante la evaluación de  la gestión pública. Incorporan valores simbólicos 
que influyen en el posicionamiento personal del ciudadano/elector. El gestor público no puede olvidarlas 
ni confrontarlas sin grave pérdida de credibilidad, aunque si puede, dentro de ciertos límites,  reorien-
tarlas hacia su propia agenda. Citaremos algunas áreas en las que deben tenerse en cuenta. 

CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

Los límites administrativos de los municipios están superados por la ocupación del territorio. Fueron di-
señados en una época de escasos intercambios y de menor movilidad. La deslocalización de centros de 
trabajo y áreas residenciales conforma en la actualidad un espacio local más amplio donde se realizan 
los intercambios económicos y se produce el acceso a los servicios públicos. Dicho espacio funciona 
como un hinterland o plataforma territorial que gravita sobre el núcleo central de un municipio. El diseño 
de las políticas locales no puede soslayar dicha realidad funcional, lo que exige relaciones fluidas de 
cooperación con las instituciones limítrofes y en determinados casos, programas conjuntos. 

Por otra parte,  las instituciones locales compiten entre sí por la captación de inversiones y de habitan-
tes a través de las políticas locales: empleo, tasas, disponibilidad de suelo, servicios, comunicaciones, 
oferta de vivienda, zonas verdes, etc. De ahí que la especialización, basada en los recursos propios y en 
las fortalezas detectadas, sea una estrategia básica de desarrollo. 

La definición del modelo de ciudad y de desarrollo local es un proceso dinámico, adaptable a la evo-
lución de la sociedad. Aunque existen distintos instrumentos metodológicos de amplia difusión, es 
necesario no olvidar que ningún documento puede dar cuenta de la extraordinaria vitalidad del fenó-
meno urbano, fruto de las numerosas interacciones entre las personas, los servicios, las empresas, los 
creadores, etc. Por ello la definición del modelo es una decisión esencialmente política, que incluye la 
identificación de metas a largo plazo,  la secuencia de actuaciones fundamentales,  la identificación de 
los principales actores y de los apoyos externos, ya sean financieros, técnicos o humanos. Un modelo 
que  debe hacerse con un grado suficiente de implicación ciudadana para que tenga éxito. Las demás 
herramientas, como Planes de Urbanismo, Planes Estratégicos, Planes Sectoriales, etc., son meros 
instrumentos de apoyo.

modelo de ciudad
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PUESTA EN VALOR Del espacio urbano

41

Los Estados, como Portugal o España, fomentan una Marca-país unificada, orientada a mejorar su 
visibilidad internacional, favorecer las exportaciones, atraer turismo y otros objetivos. Sin entrar en 
contradicción con dicho objetivo, es posible, y de hecho existen numerosas experiencias, desarrollar un 
marketing urbano que además de singularizar una ciudad y su espacio de influencia, refuerce a deter-
minados sectores tractores de la economía local. 

La pandemia ha revelado la mayor vulnerabilidad de los barrios con mayor densidad de población y con 
espacios degradados. Mejorar su habitabilidad, dotándolos de mayor espacio verde y arbolado, suficien-
tes equipamientos o calidad del mobiliario urbano debe ser actuación prioritaria. Hacerlo en colabora-
ción con las políticas de rehabilitación del parque de viviendas permite sinergias con el sector privado. 
Es importante evitar la gentrificación que produce barrios marginales, semillero a su vez de problemas 
sociales. Además es necesario desarrollar programas de vivienda protegida que faciliten el acceso a 
personas con recursos limitados, entre ellas los jóvenes y a familias en situaciones carenciales. Para-
lelamente es necesario el apoyo de otras Administraciones para la revitalización de cascos históricos o 
de barrios degradados, mediante planes de mejora y modernización de viviendas, eficiencia energética, 
fomento del comercio de proximidad y dotación de equipamientos. 

Una tendencia urbanística actual es el policentrismo, mediante la dotación de equipamientos en barrios 
diferentes al centro tradicional, en torno a los cuales se articule una oferta de servicios. Incluso dotando 
a algunos barrios de equipamientos de primer nivel de la ciudad que inviertan la tradicional pauta de 
desplazamientos, poniendo en valor el entorno circundante. 

Los modelos de ecobarrio desarrollados en distintos países europeos, proponen soluciones replicables 
en nuestro contexto. Iniciativas como situar en un radio de 10-15 minutos a pie, todos los servicios 
necesarios para un barrio contribuyen a una drástica reducción del tráfico rodado,  a la menor conta-
minación sonora y del aire, además de favorecer la cohesión urbana. Una estrategia similar persigue 
la definición de las supermanzanas urbanas, áreas de 400x 400 metros en cuyo interior sólo circulan 
los residentes, los taxis y vehículos de reparto con limitaciones de velocidad a 10 km/h. O la creación 
de itinerarios seguros para los menores. En este mismo ámbito, la Agenda Urbana aprobada por el Eixo 
Atlántico ofrece un amplio catálogo de líneas de actuación. 

La nueva importancia adquirida por el espacio público obliga a revisar con criterios restrictivos la ocu-
pación del suelo, con frecuencia confusa cuando no caótica, como consecuencia de los distintos orga-
nismos que actúan sobre las calles: elementos de mobiliario urbano, sinalética, marquesinas, báculos 
de alumbrado, kioskos, cabinas, semáforos, soportes publicitarios, etc., transforman la calle en una 
sucesión de obstáculos visuales y físicos, con estética muy diversa. Otorgar prioridad a las personas 
implica simplificar, ordenar y someter a diseño unitario, bajo el principio de que el suelo público, calles, 
plazas y zonas verdes, es un bien escaso, para disfrute de las personas y no simplemente lo que queda 
libre de uso.
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Los cambios en las tendencias de consumo y de determinados servicios,  están liberando espacio en la 
planta baja de muchos edificios, abriendo la posibilidad de regular otros usos, residencial entre ellos. O 
favoreciendo la implantación de espacios de coworking para ser compartidos por profesionales o autó-
nomos. Es necesario superar la ruptura entre el espacio urbano y el rural o la naturaleza en su sentido 
más amplio, facilitando la transición mediante sendas y vías, cuidando la seguridad y la calidad del 
entorno. En el caso de los espacios con figuras legales de protección ambiental, más de un centenar en 
el ámbito de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal,  es necesario resolver su conexión con las zonas 
urbanas mediante rutas y sendas aptas para peatones y ciclistas, facilitando el acceso en condiciones 
compatibles con su nivel de protección.

Durante el confinamiento los ciudadanos descubrieron ciudades nuevas: sin ruido ni contaminación, 
con escaso tráfico, aptas para las modalidades de movilidad no contaminante. La tendencia hacia 
la movilidad sostenible encontrará a partir de ahora una actitud social aún más favorable. Desde la 
peatonalización de calles y áreas, ya sean comerciales o residenciales, pasando por la reducción de la 
velocidad máxima en ámbitos urbanos, la reducción del aparcamiento en superficie y por tanto el enca-
recimiento del uso del vehículo privado o la creación de itinerarios para bicicletas y patinetes eléctricos, 
de bulevares verdes, etc. La limitación de la velocidad en las vías principales a 50 km/h, y en todas las 
vías de un único carril por sentido a 30 km/h, además de reducir la contaminación, incrementa la segu-
ridad. En las vías de plataforma única donde conviven todo tipo de usuarios, la velocidad debe reducirse 
a 20 km/h.  

La reducción del tráfico puede facilitar la reducción de las plazas de aparcamiento subterráneo en ro-
tación para aumentar las de residentes, facilitando la eliminación del aparcamiento en superficie en 
las áreas que interese peatonalizar. Corresponde a los poderes locales impulsar la descarbonización de 
los transportes públicos, bien mediante la electrificación de las flotas, los sistemas híbridos o los GNV. 
Paralelamente debe abordarse con las empresas implicadas el problema de la micrologística dada la 
expansión del comercio electrónico y la multiplicación de vehículos de distribución, optimizando rutas 
de entrega y puntos de recogida. 

Al tiempo que la ciudad se orienta hacia las personas y no hacia los vehículos, será necesario mejorar 
el servicio de transporte público, en frecuencias, horarios y líneas, sin olvidar las conexiones con los 
grandes servicios públicos como hospitales o universidades o con los parques empresariales y el desa-
rrollo de aparcamientos disuasorios, bien servidos por el transporte público. Asimismo la implantación 
de carriles exclusivos para el transporte público permite garantizar horarios y dar fluidez al tráfico. En las 
grandes conurbaciones metropolitanas las soluciones como el metro ligero, ampliamente desarrollado 
en la UE, aúnan sostenibilidad y gran capacidad de transporte.

4.   “Invertir en movilidad sostenible también puede apoyar fuertemente la recuperación” Op. cit. pág. 8. 

MOVILIDAD: HACIA LA DESCARBONIZACIÓN4
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Las consecuencias del confinamiento y de las restricciones a la movilidad producen efectos perniciosos 
sobre las personas. De un lado, dificultan el encuentro con  las principales redes de apoyo personal 
constituidas por la familia y las relaciones sociales. De otro, confrontan a muchas personas con la so-
ledad, fuente a su vez de ansiedad e inseguridad personal. 

La crisis sanitaria ha acentuado la vulnerabilidad de algunos colectivos, determinando el incremento de 
la actuación de los gobiernos locales en este campo, tensionando la capacidad de respuesta a las si-
tuaciones de emergencia y creando nuevas demandas. Las Administraciones Locales deberán disponer 
de más recursos y de mayor capacidad de coordinación con los demás actores, como el sector privado, 
el Tercer Sector o las Administraciones estatales, para dar respuesta a determinadas demandas como 
la soledad creciente de las personas mayores o las dificultades de acceso a una vivienda digna. 

Existen experiencias locales de friendly communities, que persiguen crear entornos urbanos acogedores 
para personas con determinados problemas como la demencia.

INCREMENTO DE LA ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS DE RIESGO 

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

43

a) Medio ambiente

En todas las infraestructuras es posible aplicar una política sostenible: alumbrado de me-
nor contaminación lumínica, aparcamiento disuasorio, mayor eficiencia del abastecimiento 
de agua, recogida y tratamiento de residuos, limpieza, reutilización de aguas residuales, etc. 
En unos casos reduciendo  el impacto sobre los recursos naturales, en otros estableciendo 
criterios de economía circular, utilizando fuentes energéticas renovables, minorando las emi-
siones de CO2, anticipándose al cambio climático.  Una política medioambiental que debe ser  
desarrollada mediante la cooperación de las estructuras del gobierno local con los sectores 
afectados y con los usuarios. 

En el ámbito rural los residuos agro-forestales y ganaderos representan un grave problema 
de contaminación, pues actualmente no existe un circuito de reutilización. Es posible el apro-
vechamiento de la biomasa para producir energía y biogás, que además contribuye a la pre-
vención de incendios forestales. Por otra parte el mantenimiento  de los ecosistemas y de los 
espacios naturales protegidos debería ser remunerado a través de los municipios rurales. 

En el ámbito urbano es necesario impulsar los sistemas de reutilización de biorresiduos ya tes-
tados, con el objetivo de cumplir las normativas en materia de residuos de la UE. Además es 
necesaria la valorización multimaterial de los residuos y abordar de forma singular el problema 
de los plásticos.
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5.   Op. cit. p. 13-14. 

b) Administración digital5

c) Cultura

La digitalización de la producción y del consumo obliga a prestar especial atención al desplie-
gue de la fibra óptica y de la tecnología 5G, para evitar zonas de sombra, superar la brecha 
digital entre usuarios y garantizar el servicio universal de internet con suficiente capacidad para 
hacer posible el teletrabajo. En las zonas no ya rurales sino incluso suburbanas, las empresas 
operadoras de telecomunicación ralentizan la implantación de redes de capacidad suficiente 
hasta lograr una masa crítica de abonados. Es necesaria la intervención del regulador públi-
co para garantizar que el acceso universal a la red incluya prestaciones que hagan posible 
el teletrabajo y la utilización de las aplicaciones usuales, garantizando suficiente velocidad y 
capacidad. 

Abordar la brecha digital es tarea de todas las Administraciones: en el ámbito educativo pro-
veyendo de equipos a los estudiantes que lo necesiten, en los segmentos de mayor edad 
generalizando el acceso y la formación a través de las bibliotecas públicas y de los centros 
cívicos. Además es recomendable impulsar la creación de plataformas digitales locales para el 
comercio de bienes y de servicios. 

Las instituciones locales deberán mejorar la eficiencia de sus propios servicios e incrementar la 
digitalización de su actividad. Las numerosas experiencias de Smart City implantadas durante  
los últimos años en multitud de ciudades, ofrecen todo tipo de soluciones para los servicios 
locales. Sin embargo en las instituciones locales se constata una menor penetración de los 
servicios de tecnología más avanzada en comparación con la empresa privada. Nos referimos 
a servicios como big-data, machine learning, 3D, inteligencia artificial, servicios en la nube, 
robótica, internet de las cosas o blockchain, todos los cuales se encuentran actualmente en 
fase de expansión en la empresa privada. Se trata de herramientas que, con independencia 
de sus costes de implantación, mejoran sustantivamente la capacidad de gestión, además de 
proporcionar información valiosa. Los servicios de big-data son el mejor ejemplo, considerando 
el ingente volumen de datos almacenados por las instituciones locales, relativos a las perso-
nas, al territorio, a los servicios e infraestructuras.

La práctica y el consumo cultural se encuentran fuertemente afectadas por la minoración de 
aforos y la distancia impuesta por la pandemia. Además de un compromiso efectivo con la 
seguridad de la práctica cultural en cualquiera de sus manifestaciones, bibliotecas, museos 
y salas de exposiciones, recintos de espectáculos, etc., es necesario diseñar en colaboración 
con el sector líneas específicas de apoyo que incluyan a productores, creadores y distribuido-
res. Por ejemplo mediante la creación de un Fondo para proyectos innovadores que asocien 
arte y tecnología o la aplicación de la tecnología al patrimonio cultural. 
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d) Innovación

Las ciudades de mayor tamaño e influencia metropolitana de la Eurorregión están en condi-
ciones de abordar proyectos innovadores, como la creación de Foros donde se encuentren 
los municipios, las empresas, las Universidades y Centros Tecnológicos, para dinamizar la 
economía, crear sinergias entre los participantes, promover una cultura tecnológica, impulsar 
la ciudad inteligente, etc. 

Incluso a escala reducida es posible adaptar y aprender de las innovaciones que muchas ciu-
dades han etiquetado como City-lab, aunque el concepto tenga origen empresarial. Habitual-
mente se trata de proyectos limitados y experimentales en los que participan instituciones y 
empresas en ámbitos como la energía, la movilidad, los residuos y otros.

45

Anotemos en este punto que la Eurorregión tiene una tarea pendiente como es la comuni-
cación y visibilidad exterior de la ingente actividad cultural que se realiza en su territorio, así 
como de la importancia de los distintos festivales. Igualmente la riqueza y variedad tanto del 
patrimonio monumental como del patrimonio natural necesitan una mayor proyección. Son 
realizaciones que singularizan a un territorio, constituyendo además motivo de atracción turís-
tica y de creación de marca. El Eixo Atlántico podría asumir dicha tarea de forma sistemática 
mediante los convenios oportunos. Igualmente podría impulsar una Red de Teatros de la Eu-
rorregión y otra similar de Centros de Arte, como instrumentos de intercambio y proyección 
exterior, actuaciones fácilmente autogestionables. 

En algunas ciudades existe un espacio geoeconómico, basado en recursos naturales, en la biodiver-
sidad o en otros recursos endógenos que sustentan una forma de vida. Ponerlo en valor a través de 
cadenas cortas de producción y consumo es una forma de singularizar un territorio. 

El comercio es uno de los sectores más directamente vinculados al fenómeno urbano, como acontece 
con la cultura. Ambos son determinantes para la vitalidad de los barrios y tractores de otras activida-
des. La revitalización del comercio de proximidad es imprescindible para hacer ciudad. Apoyando a los 
operadores locales para la creación de un canal de distribución propio, el fomento de la  innovación y el 
diseño, las estrategias que añadan valor, el marketing específico, etc.  Fomentando el asociacionismo 
para lograr economías de escala. Existen interesantes experiencias de creación de plataformas coope-
rativas entre comercios y vecinos para crear formas de distribución de proximidad sostenibles.

COMPROMISO CON LA ECONOMÍA LOCAL 
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Cualquier política local debe tener en cuenta a quienes pagan impuestos en el territorio, amparándo-
los frente a la eliminación de la competencia que pueden suponer las prácticas comerciales agresivas 
de operadores con mayor tamaño y mejores economías de escala. Es competencia local promover la 
sensibilización social en su favor, adoptar las medidas que faciliten no sólo el acceso sino también la 
experiencia, vincularlos con la dinamización del espacio público ya citada, sin olvidar las políticas de 
fomento mediante ayudas públicas. Y apoyando el consumo del producto local (aquí en el sentido terri-
torial más amplio) cuando así proceda, como forma de afianzar la población que lo produce y la riqueza 
que genera en su entorno más inmediato. 

Las quejas de las empresas ante el ritmo de la burocracia y su capacidad de respuesta, siguen vigentes. 
La multiplicidad de organismos que intervienen en muchas solicitudes de implantación de empresas, di-
lata los plazos, encarece los costes y en ocasiones hace perder oportunidades de negocio. Las fórmulas 
de ventanilla única no han funcionado habitualmente, al no existir responsabilidad personal al otro lado 
de la ventanilla. No se trata sólo de unificar el canal de relación con la Administración,  sino de hacerlo 
más ágil, para lo que son necesarias fórmulas nuevas. Por ejemplo creando verdaderas Oficinas de Em-
presa, donde gestores especializados asuman todos los trámites dentro de la Administración local, lo 
que a su vez exige procedimientos internos que garanticen su presencia en todas las fases y trámites.  

Es necesario simplificar trámites de todo tipo, agilizar la concesión de  licencias y permisos así como 
poner en valor la enorme masa de datos que las Administraciones Públicas poseen, para evitar la reite-
ración de documentos y de trámites ya presentados anteriormente. Paralelamente es posible extender 
a otras actividades la figura de  Declaración Responsable,  que traslada la responsabilidad de la licencia 
al solicitante permitiéndole actuar de inmediato, sin perjuicio del control ex-post.

 FACILIDADES PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Si los cambios sociales exigen nuevas respuestas de gestión, con mayor motivo exigen nuevos enfoques 
de la acción de gobierno en sus distintos planos: de comunicación con los ciudadanos, de coordinación 
con otras entidades e instituciones, de dirección de los servicios públicos, de fijación de objetivos estra-
tégicos. En general, conviene evitar la creación de nuevos organismos, que llevan aparejados procesos 
lentos de aprobación, dotación de recursos e infraestructura y puesta en funcionamiento, unidos con 
frecuencia al desgaste del debate político. Las tendencias actuales defienden la simplificación de las 
estructuras administrativas, la mayor eficiencia y la flexibilidad de las organizaciones. 

la nueva gobernanza local
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La crisis sanitaria ha reforzado a los líderes. Es el efecto bandera, en situaciones críticas las personas 
tienden a seguir a quien enarbola el estandarte, a quien señala el  camino. Los Alcaldes y Presidentes 
de Cámaras Municipales, que tradicionalmente gozaban de mayor reconocimiento que otros dirigentes 
políticos, han adquirido un plus de legitimidad  tras su constante presencia durante los difíciles meses 
vividos. Por otra parte la incertidumbre que preside el actual momento internacional, reclama liderazgos 
fuertes.  

Paradójicamente, el liderazgo reforzado se contrapone a la debilidad financiera de las instituciones loca-
les, cuya  fiscalidad es débil y su competencia normativa, mínima. Es en la proximidad a los ciudadanos 
y no en los poderes administrativos donde reside la capacidad de arrastre del líder local. 

El líder persuade, convence, seduce, no impone o sólo lo hace como último recurso. Es la aceptación 
por los demás lo que genera el consenso máximo que debe perseguir el dirigente. No se trata de obviar 
ni reducir el conflicto político sino mantener éste en el ámbito propio de las instituciones representati-
vas, donde gobierno y oposición desempeñan roles igualmente imprescindibles. 

Sin embargo en la dirección de la comunidad el regidor debe buscar una mayoría de adherentes lo que 
exige considerar las emociones y los sentimientos, el valor de los símbolos. En las democracias moder-
nas la legitimidad del gobernante se apoya en la confianza que inspira más que en los resultados de la 
gestión. Ganar la confianza y mantenerla exige habilidades políticas lo que hace al líder insustituible en 
esa función, al tiempo que obliga a la coherencia personal entre los compromisos y las realizaciones, 
entre el modelo y el resultado. La conversación pública no es sólo en las redes sociales, indiscriminadas 
y poco fiables, sino en los foros donde se discuten los problemas ciudadanos, mediante la creación de 
los cauces adecuados. 

Frente al riesgo de desconexión emocional entre los ciudadanos y las instituciones, apuntado ut supra, 
el liderazgo local debe fijar metas simbólico-afectivas en las que los ciudadanos se reconozcan, iden-
tificarse con valores que sientan como propios, estableciendo una relación que valorice la importancia 
de cada ciudadano. La ciudad se plantea como proyecto colectivo en el que se sienten reflejados los 
anhelos y demandas de las personas, de las empresas y de las entidades de todo tipo. 

Si bien en el lenguaje electoral las grandes reformas están más presentes que los pequeños cambios, 
la experiencia comparada de distintos países apunta a una mayor eficacia de las políticas graduales, 
de pequeños pasos, frente a los proyectos muy ambiciosos. La razón es sencilla: suscitan menos resis-
tencias, generan mayores consensos, evitan el desgaste de una oposición tenaz. Por la misma razón 
los proyectos inclusivos, que benefician a todo tipo de ciudadanos, logran un respaldo mayor y reducen 
la conflictividad política. Las sociedades europeas que simultáneamente exhiben eficiencia y equidad 
elevadas, han procedido de ese modo a lo largo de muchos años.

LIDERAZGO REFORZADO

47
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Durante la crisis, los ciudadanos han aceptado las restricciones de las libertades y de la movilidad,  con-
fiando en sus Administraciones, legitimando de facto las decisiones difíciles que fue necesario adoptar. 
Sobre esa base de confianza y legitimidad, las Administraciones deberán tratar ahora a los ciudadanos. 
Si éstos han actuado con civismo, responsabilidad y solidaridad, la relación con las instituciones no 
podrá ser burocrática y distante sino directa y comprometida. Lo que brinda a los regidores electos la 
posibilidad de desarrollar políticas que incorporen la dimensión emocional, al menos en un doble nivel: 
el impulso de las virtudes cívicas citadas y el desarrollo de nuevas formas de participación, más exigen-
tes que las redes sociales.  

Un aspecto fundamental de las Administraciones más modernas es la cultura de la accountability o 
rendición de cuentas sistemática de todas las instituciones, incluyendo la transparencia de datos, la 
evaluación de programas e inversiones, la justificación de los nombramientos, la explicación de las 
decisiones, etc. Son actuaciones que refuerzan la confianza cívica en las instituciones, que las hacen 
inclusivas, generadoras de consensos. 

Una agenda local ambiciosa reclama una organización administrativa avanzada, basada en principios 
de gobernanza interna. Delimitando las esferas política y de gestión, basada en la ética a través de un 
Sistema de Integridad de la Organización, capaz de poner en valor el talento de sus funcionarios, de pro-
mover soluciones eficientes, de anticiparse a los problemas. Que impulse la participación y la consulta 
ciudadana cuando proceda, que disponga de Planes Estratégicos para las actividades principales, que 
promueva normas y regulaciones actualizadas, que sea transparente. 

Respecto a la organización, es necesario aprovechar más si cabe el capital humano disponible en la 
Administración. Dando libertad a los gestores de programas para ser creativos, lo que reforzará el lide-
razgo político de los regidores. Creando, cuando sea necesario,  estructuras ágiles para los proyectos 
estratégicos. Evitando en general los procedimientos burocratizados en las relaciones con las personas. 

Los poderes locales se encuentran ahora ante una población que masivamente está familiarizada con la 
tecnología de comunicación desde muy temprana edad, al menos con el elemento más sencillo y más 
utilizado: el teléfono móvil. La comunicación con los ciudadanos puede ser constante, general o sec-
torial, para informar, formar o sensibilizar, para establecer canales de participación, para colaborar con 
entidades del Tercer Sector en campañas de interés general, para rendir cuentas, para el seguimiento 
y atención de las personas que viven solas, etc. El cambio profundo en las formas de relación con los 
usuarios, implantado por todo tipo de empresas de servicios durante la última década, llega ahora 
inexorablemente a la Administración.

NUEVOS MODOS DE RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS 

GOBERNANZA INTERNA
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Los regidores locales deberán sumar a sus funciones gestoras  la movilización de recursos públicos y 
privados, implicando a las diferentes Administraciones y a los sectores afectados. El Alcalde o Presiden-
te de Cámara Municipal será no sólo el líder local sino el líder de los proyectos que definan el futuro de 
su comunidad. 

Por otra parte ha cobrado una nueva dimensión la actividad filantrópica de muchas empresas privadas. 
Ya sea por razones de marca, por la voluntad de ser útiles o por reforzar el vínculo con sus clientes, 
durante la pandemia han hecho donaciones, han financiado programas, han producido materiales o 
han colaborado en la logística de los suministros sanitarios. Una actitud que ha trascendido en mucho 
la tradicional RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Se abre un vasto campo para aproximar esa 
actividad altruista a la actividad pública, orientada a la mejor satisfacción de necesidades sociales de 
todo tipo. De igual forma procede un acercamiento de las instituciones al Tercer Sector (asociaciones 
sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, Fundaciones privadas) que han demostrado 
una vez más su compromiso social.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
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Las instituciones locales avanzadas están obligadas a prever escenarios de futuro, a planificar sus ac-
tuaciones con suficiente antelación. Es lo que diferencia a una Administración tecnificada con objetivos 
fundamentados y cuadros de mando para evaluarlos de una Administración con objetivos intuitivos. 
Para planificar y prever es necesario disponer de datos e indicadores sobre los aspectos principales de 
la actividad económica y social así como sobre las demandas ciudadanas. No siempre es fácil disponer 
de ellos pues los organismos estadísticos estatales utilizan a menudo escalas diferentes a la local. Aún 
con esas limitaciones debe intentarse el acopio de los datos significativos y su análisis sistemático, 
como base de decisiones políticas informadas. Dicha función puede acometerse de forma asociada 
entre varias entidades próximas. 

Disponer de datos permite promover procedimientos participativos sobre proyectos futuros, implicando 
a diferentes entidades en un proceso de formación de opinión previo a la adopción de decisiones. Asi-
mismo datos e indicadores ayudan a evaluar proyectos de inversión. Además de facilitar la comparación 
y por tanto la competición, con otras realidades locales del Estado o de otros países.
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Como acontece en las grandes organizaciones privadas, el futuro de las instituciones no es crear nue-
vas estructuras y reglas de funcionamiento, sino desinstitucionalizar en muchos casos las respuestas, 
facilitando el trabajo en redes de ciudades o de entidades que comparten los mismos objetivos, ya sean 
sectoriales o transversales. 

Muchas redes se orientan a la ejecución de proyectos de inversión o de gestión. Otras se orientan al 
benchmarking, analizando las mejores prácticas municipales, algunas tienden a crear lobby. Las ins-
tituciones locales deben participar, de forma singular o asociada, en todas aquellas que mejoren su 
posicionamiento y visibilidad. En la gestión de servicios supralocales es aconsejable la gestión en red 
o mediante equipos creados ad-hoc antes que a través de nuevos entes administrativos, salvo que el 
volumen de la actuación o la legislación lo exijan. Actualmente muchos regidores y directivos de las 
Administraciones locales atesoran  habilidades de gestión y comunicación de proyectos transversales 
adquirida a través de partenariados impuestos por los programas europeos.

Las 37 instituciones locales agrupadas en el Eixo Atlántico y distribuidas a ambos lados del río Miño, se 
reparten en dos países pero mantienen muchas semejanzas: tamaño mediano, amplia ocupación del 
territorio, urbanización rápida y  sobre todo una larga tradición de cooperación con la vista puesta en 
Europa. El background de la organización está reflejado en una extensa colección de documentos que 
dan cuenta tanto de la intensidad de los debates como de la oportunidad de las propuestas. 

En el desarrollo de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, el Eixo Atlántico sigue siendo el interlocutor 
privilegiado aunque carezca de poderes ejecutivos. Será necesario continuar trasladando a los Gobier-
nos nacionales demandas, reflexiones y documentos para recuperar el tiempo perdido en comparación 
con otros proyectos similares más avanzados. En el caso de la Macrorregión RESOE, prácticamente está 
todo por hacer si bien debemos considerar que la orientación adoptada, burocrática y vacía de conteni-
do, no permite albergar demasiadas esperanzas.

MAYOR RELEVANCIA DEL NIVEL  SUPRALOCAL Y DEL TRABAJO EN RED

EIXO ATLÁNTICO, PARADIGMA DEL DEBATE POLITICO Y DE LA COOPERACIÓN
EN LA GESTIÓN
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En abril de este año, el Secretario General del Eixo Atlántico me convidó a prestar una pequeña ayuda 
en la configuración de una reunión de alcaldes de los 37 municipios asociados cuyo objetivo era debatir 
acerca de las consecuencias de las crisis social y económica resultantes de la Covid-19. 

En esa ocasión, al reflexionar sobre la capacidad de las instituciones europeas para encontrar una res-
puesta común a una crisis que todavía no está superada y de la que aún no se percibe hasta dónde 
podrá llegar en toda su dimensión, prevalecía el escepticismo. Esta podría ser la última oportunidad 
que los ciudadanos europeos den a sus instituciones comunes para afirmar su utilidad y para llevarlos 
a creer en una ciudadanía europea. 

Esta vez, el Consejo de Europa fue capaz de elaborar un camino común para la recuperación, en el que 
se establecen algunos principios importantes, como la solidaridad, la cohesión y la convergencia, defi-
niendo grandes ámbitos de acción: un mercado único plenamente operativo, un esfuerzo de inversión 
sin precedentes, una acción a nivel mundial y un sistema de gobernanza operativo. Reconoció también 
que es esencial aumentar la autonomía estratégica de la Unión y producir bienes esenciales en Europa. 

La respuesta sin precedentes se tradujo en decisiones por importe de 750.000 millones de euros para 
la recuperación de Europa y 1,074 billones de euros para el próximo marco financiero plurianual. 

En esta ocasión y en esta crisis, común a todos los Estados Miembros, el Consejo de Europa fue, des-
pués de todo, capaz de decidir con oportunidad y dimensión, sobre una base de solidaridad a la que ya 
en los estábamos desacostumbrando. 

Estamos ante una crisis nueva y abrumadora que todavía no está superada y de la que aún no se per-
cibe hasta dónde podrá llegar en toda su dimensión. Sabemos que esta crisis fue considerada inicial-
mente una crisis de salud pública, pero el miedo generó una crisis de valores, de modos de vida y de 
hábitos sociales que generó una profunda crisis social con efeitos abrumadores y está generando lo que 
ya se configura como la gran crisis económica vivida por las generaciones actuales.

José Santos Soeiro
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La mayor crisis de las generaciones actuales
podrá ser una oportunidad para la Eurorregión
Galicia – Norte de Portugal
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Esta crisis nos trajo un nuevo frente de preocupación en el plano político. La democracia se desplazó 
hasta los límites de su base conceptual a causa de las medidas de control intrusivo en la privacidad, 
de las restricciones a la libre circulación y del limitado funcionamento de las instituciones. Por primera 
vez, la lucha contra un brote epidémico suscita discusiones sobre la constitucionalidad y legitimidad 
democrática de varias de las medidas que los gobiernos han adoptado. 

En este contexto general me propongo formular algunas breves reflexiones sobre los enormes desa-
fíos que la presente coyuntura de crisis presenta a los alcaldes de los municipios asociados del Eixo 
Atlántico, desafíos que también creo que representan grandes oportunidades para la Eurorregión Galicia 
- Norte de Portugal.

Al final de esta crisis no volveremos al punto de partida. El contexto futuro será con toda probabilidad 
muy diferente. La Eurorregión debe seguir y ser protagonista de la evolución. Si no lo hace así, corre el 
riesgo de que su territorio acabe por ser más periférico y marginal. 

El modelo de desarrollo económico que prevaleció en las últimas décadas favoreció la concentración 
de las poblaciones en grandes metrópolis y en áreas progresivamente reducidas, en las que también se 
concentró el atractivo de los puestos de trabajo más cualificados. Esta excesiva concentración no fue la 
causa primera del brote epidémico, pero sí probablemente la causa primera de la dimensión pandémica 
que ya ha alcanzado. 

Esta crisis acabó con la tesis de un modelo de desarrollo basado en la concentración en grandes metró-
polis de las poblaciones y actividades, vista como condición esencial para hacer frente a la competencia 
a escala planetaria. 

Las ciudades y villas son uno de los motores del desarrollo: estimulan la innovación económica y social; 
facilitan la aparición de nuevas iniciativas empresariales; garantizan equipamientos y servicios; sostie-
nen actividades lúdicas y culturales; facilitan el intercambio de información; garantizan economías de 
aglomeración y dimensión crítica. La superación del problema demográfico depende, en gran medida, 
de la capacidad de sus centros urbanos para potenciar recursos y oportunidades, generar iniciativas y 
actividades, atraer y fijar población. 

La Política Urbana se considera hoy como una de las principales respuestas de la Política de Cohesión 
al desarrollo armonioso de los territorios europeos. No puede, no obstante, ser considerada como una 
política orientada solamente a las grandes metrópolis y áreas metropolitanas. 

¿Promover la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal como la Eurorregión 
de la innovación sobre la base de un sistema urbano innovador? 
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¿Primero las personas para que salgamos de la crisis?
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El estímulo al sistema urbano debe basarse en la creación de una red cohesionada y articulada de 
ciudades pequeñas e intermedias que, a pesar de ser marginales respecto de las principales áreas me-
tropolitanas, constituye la red vital que otorga resiliencia y dinámica económica y social a los territorios. 

Durante los últimos años se han acentuado tendencias que ciertamente se van a mantener: la lucha 
contra el cambio climático, la apuesta por la sostenibilidad y por las energías limpias. Se acentuará la 
importancia de la salud pública, imponiéndose las ciudades más saludables y respetuosas con el medio 
ambiente. La seguridad ganará sin duda importancia en las ciudades, si bien desde una perspectiva 
más amplia, no limitada a la delincuencia, criminalidad e inseguridad, sino ampliado a los temas de la 
salud, la alimentación y la ciberseguridad. 

Mientras tanto, el teletrabajo ha venido para quedarse, y ofrece nuevas oportunidades de deslocaliza-
ción de personas y empresas de las grandes ciudades y de las áreas metropolitanas a los territorios 
menos populosos. 

Los municipios son llamados a transmitir acción a la sociedad e influir sobre las opciones y las deci-
siones. Los municipios son llamados diariamente a intervenir de forma decisiva en el frente de la salud 
pública y en el frente de la lucha contra los costes de la crisis social y económica. No se puede dejar 
caer las ciudades. Es importante recuperar los servicios públicos. Debemos hacer que las ciudades sean 
atractivas para la inversión. 

El sistema urbano de la Eurorregión, constituído por una red de ciudades de pequeña y media dimen-
sión, representa la matriz estructuradora de todo su territorio y constituye claramente su principal venta-
ja competitiva. El Eixo Atlántico ha sabido dejarle espacio de afirmación y visibilidad mediante desarrollo 
pionero de una agenda urbana transfronteriza y del correspondiente plan de acción. 

La evolución lógica del mucho trabajo ya realizado en este ámbito podrá ser ahora la creación de una 
intervención territorial integrada en el plan transfronterizo que favorezca a movilización de los recursos 
financieros que hagan viable una efectiva promoción y gestión del sistema urbano transfronterizo como 
una unidad funcional. Un sistema urbano que estimule la evolución de sus ciudades como smart cities.

Según las estadísticas, en el año 2020 deberá haber nacido el primer humano cuya esperanza de vida 
podrá llegar a ser el doble de la media actual. Habrá nacido en el año en que las muertes causadas por 
la Covid-19 se concentran abrumadoramente en el estrato de edad de más de 65 años. 

Lo que inicialmente se suponía que iba a ser una crisis de salud pública evolucionó rápidamente a una 
crisis de valores, de causas, de modos de vida y de hábitos sociales, que a su vez se transformó en una 
profunda crisis social con efectos abrumadores en la economía.
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El miedo se hizo presente en las rutinas de nuestras ciudades. Se acentuaron las desigualdades socia-
les y económicas. Se creó el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de los populismos. Estamos ante 
una pandemia que es claramente asimétrica en sus consecuencias sociales y económicas. 

Hoy existe también una percepción más generalizada sobre el problema demográfico del envejecimiento 
de la población y la insuficiencia y fragilidad de las estructuras sociales de apoyo a las personas mayo-
res. El mismo modelo social de apoyo a la fase terminal de nuestras vidas va a tener que ser repensado, 
incluso en el aspecto de su sostenibilidad financiera. 

Para que un nuevo modelo se asuma como humano debe tener en cuenta las realidades locales y ser 
estudiado y concebido localmente. Para que no sea meramente asistencialista, deberemos probable-
mente apostar por el emprendimiento para encontrar nuevas soluciones y nuevos modelos. 

Las ayudas sociales y las medidas de ayuda al mantenimiento del empleo deben dar valor al tejido 
de pequeñas y medianas empresas locales y regionales, de pequeños empresarios individuales, de 
emprendedores y de trabajadores autónomos y no ser instrumentos de ayuda a las estrategias de las 
grandes empresas. Deben también estimular el emprendimiento y evitar que los pequeños empresarios 
que coyunturalmente necesitaron de ayuda para sobrevivir se conviertan en asalariados.

El desarrollo económico tendrá que apoyarse en los mercados externos, lo que implica una capacidad 
redoblada para producir y, sobre todo, vender productos y servicios negociables y exportables de mayor 
valor añadido. 

El relanzamiento de la economía debe incluir una estrategia de reindustrialización, acompañada por una 
relocalización empresarial en el interior, oportunidad para que los territorios del interior capten empresas 
y actividades que valoricen sus recursos y activos, promoviendo la creación de nuevas unidades de pro-
ducción menores, pero más flexibles, que incorporen los conceptos de economía circular, de la fábrica 
del futuro, de la automación, de la fabricación aditiva, etc. Y que contribuyan al necesario esfuerzo de 
descentralización de los sistemas productivos y a la reindustrialización de la Unión Europea. 

El desarrollo de clusters económicos a la escala de la Eurorregión va a exigir la capacidad reforzada de 
los alcaldes y concejales para captar inversiones para el territorio. Va a exigir políticas públicas cohe-
rentes para el conjunto del territorio, que se articulen y se complementen. Que no compitan entre sí ni 
disputen los mismos objetivos con perjuicio para los dos.

¿Defender un desarrollo económico a través de clusters económicos a la 
escala de la Eurorregión?
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Será ciertamente necesario promover un intenso marketing territorial 
basado en el valor del sistema urbano de la Eurorregión, en la innovación y 
en el emprendimiento, en la calidad de vida y en la promoción de los valores 
medioambientales

El vasto y rico patrimonio de los productos endógenos de la Eurorregión es 
un potencial económico que debe ser valorizado y al mismo tempo expresión 
cultural de sus tradiciones, ahora con una nueva dimensión moderna y 
competitiva
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La respuesta a la coyuntura de emergencia social y de crisis económica deberá ser innovadora porque 
los instrumentos clásicos de ayuda al mantenimiento de los puestos de trabajo no serán ya, con toda 
probabilidad, suficientemente eficaces.  

El tejido económico de microempresas y pequeñas empresas está prácticamente parado y solamente 
una parte probablemente volverá a la actividad ¿Queremos apostar por las prestaciones por desempleo 
o por la salvaguardia del tejido de microempresas y PYMES que caracterizan a la Eurorregión? ¿Apoya-
mos el emprendimiento o convertir en asalariados a los pequeños empresarios que no resistieron a la 
crisis? ¿Preferimos canalizar recursos a las entidades financieras o ayudar a las ciudades a recuperar 
rápidamente su dinámica de vida?. 

Deberemos repensar el turismo. El modelo basado en grandes y crecientes flujos de personas proba-
blemente ya no volverá. Deberemos impulsar un turismo más ecológico, que apueste por los valores 
culturales, patrimoniales y naturales de la Eurorregión. Que motive a los turistas a recorrer y a vivir la 
Eurorregión en su conjunto, atraídos por su identidad. Que ofrezca unidades hoteleras y alojamientos 
más pequeños y con mayor proximidad.

El Pacto Ecológico Europeo y la estrategia promovida por la Comisión Europea “del prado al plato” pue-
den representar una gran oportunidad para la Eurorregión, ya que valorizan las dimensiones de la auto-
nomía y de la proximidad, a través de la creación de redes contractuales favorables a una distribución 
más equilibrada del valor y de la innovación entre productores y consumidores, estimulando canales de 
marketing local y circuitos de comercialización más cortos y próximos.  
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Ya perdió su sentido el modelo agroalimentario basado en la artificialización de los espacios rurales. Será 
más adecuado un sistema alimentario territorializado, no para un regreso nostálgico a la organización 
de los sistemas alimentarios de las economías rurales de principios del siglo XX, sino para una transfor-
mación del actual modelo de producción, mediante la diversificación, reducción del uso de pesticidas 
con recurso a la agroecología y a la bioeconomía circular y un consumo orientado a una dieta variada. 

La estrategia de desarrollo regional debe estimular un mayor compromiso de la economía con el territo-
rio. Esto significa aumentar el peso de las empresas y actividades locales en la formación del valor final 
del producto local, conquistar espacio en los sectores productivos, transformando recursos y oportuni-
dades en negocios, valorizando los conocimientos y el saber hacer tradicional y desarrollando nuevas 
competencias y actividades. 

El desafío será poner saberes y experiencias acumulados al servicio de la competitividad territorial, com-
binando las competencias locales con la capacidad empresarial de organizar los medios de producción 
para valorizar recursos endógenos y conquistar nuevos mercados.

Las personas, las famílias y las empresas se han visto obligadas a incorporar y a dotarse de capacidad 
de movilidad mediante la tecnología. Ahora es indispensable para poder continuar con las actividades 
desde casa, mantener las relaciones comerciales, acceder a los servicios públicos y privados, e incluso 
para mantener las relaciones sociales. 

La digitalización ya estaba inscrita en la agenda urbana, el confinamiento no hizo más que acelerar la 
dinámica de este proceso. El teletrabajo adquirió un impulso completamente inimaginable sólo hace al-
gunas semanas. Este cambio abre nuevas perspectivas para los territorios periféricos en una economía 
del conocimiento, fuertemente terciaria y digitalizada. 

Las tecnologías digitales, especialmente la inteligencia artificial, están transformando el mundo a una 
velocidad sin precedentes. Estas tecnologías han cambiado nuestras formas de comunicar, de vivir y de 
trabajar. Han cambiado nuestras sociedades y nuestras economías. La Internet de las Cosas está co-
nectándonos de nuevas formas. Después del conocimiento y de las personas, son ahora los dispositivos 
físicos y los sensores quienes se conectan.

La inversión en 5G y la adecuada cobertura digital de todo el territorio po-
drán constituir prioridades estratégicas para la Eurorregión
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¿Podrá la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal estimular la creación de 
una nueva estrategia macrorregional Europea para el Atlántico, que no se 
limite a una estrategia marítima sino que promueva una estrategia de
desarrollo regional para todo el territorio en cuestión? 

La Eurorregión Galicia – Norte de Portugal está situada ante enormes desa-
fíos que le exigen ser capaz de definir una visión estratégica común y políti-
cas públicas coherentes y articuladas
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Galicia y el Norte de Portugal son indisociables del mar y de la economía del mar. La cultura del mar, la 
exposición al mar, no se limita a la franja costeira, sino que está presente un poco por todo el territorio 
de la Eurorregión. En las tradiciones culturales de la Eurorregión no se encuentra el sitio donde la tierra 
acaba y el mar empieza, porque éste no acaba en la línea costera. 

La economía del mar está en el centro de la visión estratégica de la Eurorregión. Las rutas marítimas, 
la logística de los puertos, los corredores ferroviarios que unan los puertos con la Europa de allende 
los Pirineos, la logística de los transportes de mercancías, la logística de los puertos secos y su mejor 
localización en los territorios del interior, representan la infraestructura del tejido económico de la Euro-
rregión. Además de la actividad económica asociada a la pesca, que se exige sostenible. 

Portugal posee la mayor zona económica exclusiva marítima de la UE. España, y especialmente Galicia, 
posee una fuerte economía del mar. La oportunidad está en la creación de una nueva estrategia ma-
crorregional europea para el área del Atlántico, que incluya la existente Estrategia Marítima e integre las 
regiones del llamado Arco Atlántico y las Azores, Madeira y Canarias. El desafío será que la Eurorregión 
lidere esta nueva dinámica.

Esta crisis pone en evidencia una tensión entre lo físico y lo digital, entre lo local, lo nacional y lo su-
pranacional. La salida de esta crisis exige dimensión en las respuestas y velocidad en el proceso de 
decisión. Las instituciones europeas supieron dar respuesta con una escala nunca antes alcanzada y 
una gran oportunidad de decisión. Falta ahora definir la dirección y el sentido para salir de la crisis. 

Los municipios asociados del Eixo Atlántico deben querer realizar una aportación compatible con la 
calidad y el nivel de las decisiones del Consejo de Europa. Creo que no se deberán limitar a reivindicar 
más fondos para sus territorios. 
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Tienen capacidad y legitimidad para reivindicar una voz interviniente y autónoma en la elección de las 
opciones de España y de Portugal, poniendo el foco en la necesidad de definición de nuevas políticas 
públicas pensadas para el territorio de la Eurorregión como un todo funcional. Defender una misma 
visión estratégica común para todo el territorio de Galicia y del Norte de Portugal que emane de su ini-
ciativa y no a través de las opciones de los gobiernos centrales. 

Los municipios han venido siendo llamados sistemáticamente a asumir nuevas responsabilidades y nue-
vas respuestas a los anhelos, inseguridad y expectativas de los ciudadanos, que van mucho más allá de 
sus áreas de intervención tradicionales. Este nuevo marco ampliado de exigencias resulta del capital de 
confianza que los ciudadanos depositan en ellos. 

La ola de populismo ha acompañado en crescendo los brotes epidémicos. Porque el populismo se ali-
menta de la inseguridad de los ciudadanos y de las desigualdades crecientes. Por muy grande que sea 
la crisis, debemos luchar contra la inseguridad y las desigualdades. Para esta lucha, la administración 
local está especialmente bien situada, por su proximidade, por la escala de sus respuestas y porque los 
municipios han correspondido a la confianza de los ciudadanos. 

Por eso, los municipios asociados del Eixo Atlántico pueden exigir la cooperación entre ciudades, la coo-
peración entre los varios niveles de la administración pública, el nacional, el regional y el local, y defen-
der la cooperación con las empresas. Las nuevas políticas públicas que permitan salir bien de la crisis 
sólo podrán ser definidas sobre esta base de cooperación y gobernanza multinivel para ser eficaces. 

Por eso, deben participar, activamente y desde el principio, en la definición de las políticas públicas y de 
los instrumentos financieros para su concreción.

La configuración de los instrumentos de respuesta sectorial a la presente crisis no podrá ignorar la visión 
de los territorios so pena de que la crisis y la respuesta a ésta acentúen las asimetrías regionales y la 
concentración de la riqueza en las regiones más desarrolladas. Debemos promover una política de de-
sarrollo regional orientada a reducir la disparidad de ingresos entre territorios, que estimule a cohesión 
territorial y la competitividad de los territorios. 

Sin una visión del territorio, se corre el riesgo de que las nuevas medidas 
para la recuperación de los efectos de la crisis acentúen las asimetrías re-
gionales y las desigualdades sociales. Los nuevos planes de recuperación 
económica deben incorporar los principios de la Política de Cohesión en su 
distribución por los territorios
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Los nuevos recursos financieros podrán llegar a ser canalizados a las regiones con mayor nível de rique-
za, más dinámicas y mejor preparadas para una respuesta más inmediata. 

El desafío sigue siendo promover una política de desarrollo regional orientada a la reducción de la dis-
paridad de ingresos entre territorios, que estimule la cohesión territorial y valorice su competitividad. 

La evolución de la movilidad ha venido marcada por un fuerte aumento de las infraestructuras de comu-
nicación, pero también por una concentración muy particular de las soluciones de movilidad colectiva 
en los territorios con mayor densidad de población. Esta tendencia ha alterado profundamente la distri-
buición territorial de los ciudadanos y de las empresas que buscan los servicios públicos, afectando a la 
cohesión territorial y contribuyendo a la desertificación del interior, de personas y de actividad económi-
ca, induciendo paralelamente una sobrecarga de los servicios, redes e infraestructuras en los territorios 
con más elevada densidad. 

El Tratado de Lisboa identificó la promoción de la cohesión económica, social y territorial y de la solida-
ridad entre Estados Miembros como valor y misión central de la Unión y atribuyó a la Política de Cohe-
sión un objetivo claro de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión y, en especial, de 
contribuir a reducir la disparidad entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el atraso de 
las regiones más desfavorecidas. 

Tal como los fondos europeos estructurales y de inversión del próximo marco financiero plurianual que 
dan concreción a la Política de Cohesión serán repartidos por el territorio en función de los niveles de 
ingresos medios – las regiones de convergencia reciben más fondos – así también los fondos del Instru-
mento de Recuperación y Resiliencia deberán observar criterios objetivos de distribución por el territorio, 
manteniendo el objetivo central de convergencia de los niveles de ingresos de todos los territorios.

La Unión Europea ha ido perfeccionando a lo largo de los diversos marcos financieros plurianuales el 
modelo de gobernanza de los fondos europeos estructurales y de inversión, manteniendo, no obstan-
te, los mismos principios rectores, cuya eficacia se ha intentado mejorar: una gestión orientada a los 
resultados, criterios objetivos y previos para las decisiones de gestión, un seguimiento cercano de los 
principales stakeholders, el escrutinio público de las decisiones, una prestación de cuentas regular y 
pública, una evaluación periódica de los resultados y un modelo de gestión basado en una gobernanza 
multinivel. 
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En el plano europeo, será sin duda la política pública más sometida a escrutinio y más evaluada en sus 
resultados. 

La coincidencia temporal del nuevo Instrumento de Recuperación de la Unión Europea y del próximo 
Marco Financiero Plurianual, que a su vez coinciden con los dos últimos anos de ejecución de los fon-
dos del actual período 2014-2020, van a exigir la definición de medidas a corto plazo, en un horizonte 
temporal a 3 años, orientadas a dar respuesta imediata a la crisis social y económica y centradas en la 
protección del empleo y del tejido de las PYMES, y de medidas a medio plazo orientadas a las reformas 
estructurales que la Eurorregión necesita. 

Los dos planes de intervención deben estar obviamente articulados entre sí, aunque con objetivos dis-
tintos. Y sobre todo articulados a promover la visión estratégica común de la Eurorregión. Pero el modelo 
de gobernanza aplicable a los fondos europeos estructurales y de inversión y a la Política de Cohesión 
debería ser aplicable a los fondos del Instrumento de Recuperación y Resiliencia. 

Los nuevos desafíos exigen también que la cooperación transfronteriza no se limite a ser financiada 
por un programa desarticulado de los principales instrumentos de programación del desarrollo regional, 
sobre todo de los programas regionales que deben ser diseñados sobre la base de una eficaz y más 
profunda articulación de políticas y de objetivos. 

El próximo programa de cooperación transfronteriza debe instituir un marco jurídico que estimule la par-
ticipación de las entidades creadas para desarrollar iniciativas de cooperación territorial europea, con 
naturaleza jurídica y una actividad permanente, en la gestión de los programas, a través de un marco 
normativo aberto y objetivo, en particular a través del recurso efectivo a las inversiones territoriales inte-
gradas y del estímulo a operaciones que correspondan a planes de trabajo plurianuales. 

En este próximo programa de cooperación transfronteriza, el comité de seguimiento deberá desempe-
ñar un papel más importante y efectivo en el seguimiento del programa. La presentación del programa 
a la Comisión Europea debe ir precedida de la constitución del propio comité de seguimiento, y llevar 
adjunta la opinión de este organismo sobre la propuesta de programa.
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El debate organizado por el EIXO ATLANTICO, en el que participaron como invitados, tanto alcaldes como 
expertos, celebrado en Pontevedra el pasado mes de septjembre del 2020, se pusieron de manifiesto 
dos grandes ejes de reflexión. 

Por una parte, las intervenciones hicieron mención al conjunto de reacciones esperables respecto a los 
posibles escenarios post-Covid y, en base a ellos, la mayor parte de los oradores recalcaron la necesi-
dad de implementar políticas de anticipación y de atractividad de cara a resaltar tanto la rapidez de las 
respuestas locales como afrontar, al mismo tiempo, el reforzamiento de la calidad territorial de cada 
ciudad. 

De otra parte, el segundo gran eje que aglutinó las intervenciones fueron las hipotéticas y principales 
acciones que se deberían abordar por parte de los entes locales al objeto de minorar y amortiguar los 
efecto negativos y perjudiciales que sufrirán las ciudades de mantenerse las restricciones a la movilidad 
y alargarse en el tiempo los periodos de confinamiento. Sin duda alguna, bajo estas reflexiones los 
expertos hacían mención de la actual sociedad del riesgo y de las consecuencias y reacciones que las 
sociedades llevan a cabo ante las nuevas situaciones. De ahí que se mencionaran, de manera continua, 
los efectos derivados de los shocks de oferta y demanda; de la carencia en dispositivos normativos para 
actuar; y de la necesidad de contar con líneas de liquidez y fondos públicos para afrontar las ayudas 
necesarias a fin de paliar o compensar las vulnerabilidades ocasionadas y sobrevenidas. 

Ambos ejes engloban las primeras preocupaciones de los alcaldes y así fueron expuestas en sus inter-
venciones Los expertos, por su parte, contextualizaron las situaciones y sobre los posibles escenarios a 
venir, dieron cuenta de las distintas dimensiones del análisis. 

Mis apreciaciones se van a centrar, para evitar ser repetitivos con otros autores, en subrayar el refor-
zamiento del papel y del rol de las ciudades en una sociedad cada vez más competitiva y con mayores 
rivalidades. De esta forma, me centraré en el afianzamiento de las políticas de atractividad y posiciona-
miento de las entidades locales, para a continuación evaluar las nuevas misiones y actuaciones a seguir 
por parte de las ciudades en la nueva era post-COVID-19.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DERIVADAS DE la
conferencia de alcaldes DEL EIXO ATLáNTICO1
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Las sociedades han buscado predecir el futuro a lo largo de los siglos. Unas consultaban al oráculo de 
Delfos, otras extrapolaban técnicas muy sofisticadas para definir escenarios. No haremos ni una cosa, 
ni la otra.  

En un clima donde reina la incertidumbre y donde el porvenir es completamente desconocido, nuestra 
misión radica en proceder a contextualizar ciertos factores claves sabiendo que su estimación sirve para 
ayudar a una elección en el presente; y siendo conscientes que las cosas pueden cambiar en el futuro. 

Las ciudades compiten. No solo lo hacen las empresas para lograr incrementar su cuota de mercado. 
No solo lo efectúan las personas, como cuando nos presentamos a un concurso-oposición, ya sea públi-
co o privado. Las ciudades, las regiones o los países se enfrentan entre sí y pugnan por conseguir estar 
entre los primeros en un ranking. Asimismo, las ciudades también desarrollan campañas de marketing 
o presentan planes estratégicos de futuro. De esta forma, las ciudades buscan mostrar lo mejor de 
sus activos; tratando de atraer personas y capital; y planeando optimizar todo el potencial acumulado 
y existente en su territorio. Para ello, resulta necesario instrumentalizar un mecanismo que nos permita 
medir y multiplicar esa ratio que mida el desarrollo de las marcas de las ciudades. La razón es obvia, 
cada vez cobra más importancia la imagen de una ciudad en conformidad con un contexto de mayor 
cultura, contacto, interrelación e interdependencias. 

El objetivo radica en conseguir que un espacio, convertido en ciudad, pueda ser tanto un lugar para 
vivir y trabajar, como para visitar y para invertir. Ello hace que tengamos que mostrar diferentes marcas 
para poder llegar a varios públicos-objetivo; y, de esta forma, adoptar diferentes presentaciones que nos 
permitan dirigirnos a distintos segmentos. 

Las ciudades afrontan tres retos. Han de poseer la característica de la identidad; deben poseer el rasgo 
de la personalidad; y han de saber mostrarse diferenciadas respecto a otras. En consecuencia, el valor 
de la marca de la ciudad pone de relieve la necesidad de poseer altas dosis de notoriedad, por un lado; y 
de lealtad al legado histórico, por el otro; a fin de poder considerar tanto las perspectivas de los clientes 
como afianzar las sensaciones de sus habitantes. 

A lo largo de la historia reciente, las ciudades han sido sensibles a los nuevos contextos y a los posicio-
namientos internacionales. Persiguen dos grandes objetivos.

1.1 EL REFORZAMIENTO DEL ROL DE LAS CIUDADES
su valor de marca
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El primero, hace referencia a la identificación; esto es, al reconocimiento de todos sus productos y ser-
vicios. El segundo, consiste en subrayar la diferenciación; es decir, resaltar las distinciones existentes 
entre sus competidores y servir de apoyo a las estrategias de un nuevo re-posicionamiento. En este 
sentido, las ciudades desarrollan una identidad visual propia; muestran un carácter simbólico claro; 
defienden una función asociativa amplia y participativa; y procuran destacar por la originalidad en el 
mensaje. A partir de estas premisas las estrategias del marketing territorial de las ciudades muestran 
una segmentación en lo que hace referencia al posicionamiento; nos permiten identificar a las ciudades 
por medio de sus ofertas específicas; luchan por diferenciarse por sus atributos atrayentes, por sus ven-
tajas competitivas, por sus legados históricos, por sus singularidades propias; contribuyendo, todo ello, 
a reforzar la imagen de marca de la ciudad. 

Una de las maneras de medir la atractividad de una marca es contabilizar el volumen total de consultas 
on-line. Para otros investigadores, es preciso relacionarlos con otros rasgos esenciales, como son los 
negocios, el turismo o el talento. El profesor de la Universidad de Toronto, Richard Florida, afirmaba que 
las ciudades creativas han de poseer las tres T: talento, tecnología y tolerancia. 

Para nosotros, la marca país/región/ciudad exige cuantificar el valor de cinco atributos: la preminencia 
o notoriedad; el talento; el turismo; las inversiones; y la capacidad internacionalizadora. El conjunto de 
estos rasgos nos permite particularizar otras características básicas: la admiración; la calidad de vida; 
las experiencias de los turistas, las ventajas que poseen los inversionistas; y la singularidad de las em-
presas poseedoras de carácter exportador. Esto es, una combinación de ratios que se pueden medir y 
cuantificar (los tangibles) así como aquellos otros que expresan sensaciones (los intangibles); pero que 
los expertos saben cuantificarlos. Planteadas así las cuestiones básicas, la imagen de marca de una 
ciudad hace mención tanto al ciclo de vida del marketing de las ciudades como a un esfuerzo desarro-
llado y desplegado. Podemos distinguir seis etapas:

a) Primeramente, se perfila el desarrollo de un plan estratégico. 

b) Después, procedemos a la definición de un objetivo explícito y un sistema de indicadores 
para el desarrollo de la marca-ciudad, perfectamente definido, integral, compatible y fiable. 

c) A continuación, se define una estrategia de comunicación para poder construir su nivel de 
marca y definir el marco de su posicionamiento. 

d) Más tarde, se procede a desarrollar nuevos productos con denominación de origen, se or-
ganizan eventos de cara a promocionar el entorno y sus atributos; y se diseñan experiencias 
acordes al propio territorio y área espacial.

e) Luego, es preciso disponer de formas avanzadas e innovadoras para poder promocionar la 
ciudad en el exterior y bajo todo tipo de marco y referencia competitiva. 

f) Finalmente, hay que evaluar, de manera permanente, los resultados de la propia estrategia 
de marketing territorial, anteriormente diseñada y aprobada por los agentes institucionales, 
sociales, económicos y cívicos. 
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No cabe duda, por lo tanto, que la dimensión de una ciudad está delimitada por sus volúmenes de 
población y por el estatus adquirido históricamente. Sus índices revelan que dichos criterios son, inicial-
mente, imprescindibles para mostrar los factores de atractividad. Pero, sin duda alguna, existen otros 
elementos ineludibles de cara a mostrar los principales atributos en cualquiera estrategia marca-ciudad: 
son los relativos a la herencia cultural e histórica. En suma, se puede afirmar, de manera simplificada, 
que la base de una estrategia de marca-ciudad se formula sobre tres pilares: a) la dimensión demográ-
fica; b) la dimensión económica; y c) la calidad de vida. 

Este análisis nos deja una conclusión muy robusta y consistente. Si las políticas gubernamentales influ-
yen en las ventajas competitivas de un determinado sector o actividad; las políticas locales, por su par-
te, insisten en hacer posible que la ciudad mejore sus atractivos, cree más valor para los ciudadanos, 
atraiga más turistas, y sea interesante para los inversores. Es decir, desarrollar un perfil internacional 
que refuerce la imagen de la ciudad y que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
La reciente composición de los equipos de gobierno en los municipios abre, pues, la vía para abordar 
nuevos retos, pero también para evaluar los planes de marketing de las ciudades.

Según las previsiones de Naciones Unidas la población se habrá duplicado en 2050; y dos tercios de 
ella vivirán en las ciudades. Los problemas recurrentes derivados de una rápida urbanización y de un 
desajuste entre las posibilidades y las potencialidades supondrán una rápida pérdida de funcionalidad 
en lo tocante a las políticas urbanas y un evidente proceso de ineficiencia y de dificultad para gestionar 
un espacio colectivo. Esta deterioración de las políticas urbanas, constatada en los últimos años, han 
llevado a ciertos especialistas y a determinados políticos a definir algunas medidas destinadas a mejorar 
la forma de como las ciudades funcionan y como se deben afrontar y solucionar los problemas del día 
a día. 

Las ciudades pasan a estar vinculadas con los programas de desarrollo humano y social, a la vez que 
comienzan a proliferar iniciativas relacionadas con las ciudades inteligentes, como una respuesta estra-
tégica de los gobiernos locales. Pero, ¿qué son las ciudades inteligentes?. Una definición simplista nos 
diría que son aquellas que desarrollan innovaciones basadas en las tecnologías. Otros, sin embargo, 
incorporan objetivos que se centran en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, en la eficiencia 
de las operaciones públicas, y en el crecimiento económico local.

1.2 LA NUEVAS DIMENSIONES DE LAS CIUDADES INTELIGENTES:
Cómo plantear un esquema de política local post-COVID
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El término Ciudad Inteligente (smart city) fue acuñado inicialmente en la década de los noventa del 
pasado siglo y está ligado al uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC). Dicho plan-
teamiento es muy criticado, más tarde, al entender que al estar vinculado solamente con el uso de 
tecnologías se margina el papel del capital social y las propias relaciones de desarrollo urbano. En 
consecuencia, a comienzos del siglo XXI, el término ciudad inteligente se re-define como aquel espa-
cio que monitorea e integra las condiciones de toda infraestructura pública (calles, puentes túneles, 
transportes, agua, energía, zonas verdes, etc.) con el fin de garantizar la maximización de los servicios 
ofertados a los ciudadanos. Sin embargo, tal concesión de servicios sigue siendo cuestionada por su 
falta de compromiso y, sobre todo, por la carencia de espacios de participación en la toma de decisiones 
en los mencionados órganos de decisión. De ahí, que la crítica a dicha concepción se sustente en el 
abuso de los criterios de inversión en tecnología, y en la carencia de acciones tendentes a integrar a los 
ciudadanos y a poder garantizar una gobernanza y una presencia activa en la toma de decisiones. De 
esta forma, Maimunab Mohd Shariff, directora de ONU-Habitat, lo definió recientemente, de forma muy 
clara “la ciudad inteligente no implica tecnología punta”. 

Siguiendo los últimos estudios en torno a las actuaciones de las ciudades inteligentes, los análisis -tan-
to cuantitativos como cualitativos de las dimensiones-, facilitan la evaluación del grado de satisfacción 
de los ciudadanos. Los principales aspectos a destacar se clasifican en seis ámbitos: 

a) En primer término, se examinan los indicadores que reflejan la economía inteligente (com-
prenden el espíritu innovador; los niveles de emprendedorismo; la imagen económica y la 
marca-ciudad; la productividad; la flexibilidad en el mercado de trabajo y la inserción interna-
cional).  

b) En segundo lugar, se contabilizan los indicadores relacionados con la movilidad (es decir, 
la accesibilidad local; la accesibilidad al hinterland intermunicipal; la disponibilidad de infraes-
tructuras de las TIC; el transporte público sostenido, innovador y seguro).  

c) El tercer apartado hace referencia a los indicadores medio-ambientales (a saber, las condi-
ciones de atractividad natural; la contaminación; la protección ambiental; y la gestión soste-
nible de recursos).

d) En cuarto término, se sitúan los indicadores vinculados a la ciudad inteligente (incluyen el 
nivel de cualificación; la pluralidad social y étnica; la creatividad; la tolerancia; la participación 
en la vida pública, por ejemplo).

e) En quinto lugar, se inscriben los indicadores de vida inteligente (como, por ejemplo, las fa-
cilidades culturales; las condiciones de salud; la seguridad, la calidad de la habitabilidad; las 
facilidades para la educación; la atracción turística; y la cohesión social). 

f) Por último, están los indicadores relacionados con el gobierno inteligente (donde medimos 
la participación en la toma de decisiones; los servicios públicos y sociales, y la transparencia 
en la gobernanza). 
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Atendiendo a estos indicadores, no cabe duda que las ciudades inteligentes son aquellas que general-
mente procuran identificar problemas con soluciones; responden a las que aumentan la calidad de los 
servicios ofrecidos a la población, y se muestran muy activas en la elaboración de proyectos y actua-
ciones. En suma, desean aumentar las posibilidades de los ciudadanos en conseguir que el desarrollo 
sea sostenible. Por eso, no es bueno, mostrar, únicamente, un relatorio de pensamientos sin revelar las 
acciones a llevar a cabo.  

Por tanto, las ciudades inteligentes deben contemplar y dar repuestas a varios contextos, situaciones e 
informaciones. Un esquema a seguir, podría ser el siguiente:

Hoy en día, las ciudades centran la atención de manera transversal y, en ocasiones, de forma poco 
ordenada y sin definición de prioridades. Por eso, los resultados finales no son los deseables y los ni-
veles de satisfacción o de respaldo de los ciudadanos son reducidos. Escudriñando las últimas investi-
gaciones tenemos que las tres acciones que concitan un mayor respaldo serian aquellas vinculadas a 
las estrategias relacionadas con la ciudadanía, al medio-ambiente y la economía inteligente; y, las que 
presentan más dificultades en obtener mejores ratios a corto plazo son las referidas a la gestión, a la 
vida y al gobierno inteligente. 

a) Economía inteligente: conocer cuáles son los motores del crecimiento, la presencia empre-
sarial, los niveles de empleo y las inversiones desplegadas.

b) Movilidad inteligente: conseguir calidad en el transporte, elevados niveles de accesibilidad y 
altos grados de utilización por parte de la población. 

c) Ambiente inteligente: lograr niveles de aceptación y satisfacción de la población en cuanto 
a contaminación, salud pública, protección ambiental, uso de recursos sostenibles (energía y 
agua), y grado de conciencia ciudadana.

d) Ciudad inteligente: ambicionar estructuras de cualificación de la ciudadanía, escolaridad, 
red pública de bibliotecas, y niveles de orgullo de ciudad.

e) Vida inteligente: desarrollo de eventos culturales, referencias públicas internacionales, com-
peticiones deportivas, expectativa de vida, seguridad pública, y utilización de tecnologías. 

f) Gobierno inteligente: garantizando la representación política, tecnologías en las escuelas, y 
mecanismos de solución de controversias. 
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En consecuencia, se espera que los actuales gobiernos locales no caigan en la tentación de aislarse 
tecnológicamente; y, por el contrario, deseen ser inteligentes a la hora de formular una ciudad como un 
todo orgánico, formando una red y un sistema ligado. Sobre todo, que nunca actúen en solitario, sin 
comunicación y sin participación. Porque, como está probado “el simple hecho de infundir inteligencia 
en cada subsistema físico, de agua, de seguridad pública, de transportes, etc., no es suficiente para 
lograr ser una ciudad inteligente”.

El crecimiento económico depende cada vez más de las ubicaciones con dotaciones importantes de 
población, no de las que cuentan con más materias primas, afirmó en su día, el profesor canadiense, 
Richard Florida en un célebre manual de sociología urbana. La famosa urbanista Jane Jacobs fue la 
primera en describir el potente impacto que ejerce la acumulación del talento sobre las comunidades 
urbanas. Y, el premio nobel de economía, Robert Lucas, llegaría a formalizar los beneficios que genera la 
acumulación de personas con talento y ambición respecto a la innovación y al crecimiento económico. 

Por tanto, la acumulación de talento es muy importante para los destinos de las ciudades, tanto en 
tiempos de bonanza como en las coyunturas de recesión. En estas últimas, es más que necesario 
porque el metabolismo que poseen las ciudades permite aumentar las ventajas claves para superar 
más rápidamente los efectos negativos de una coyuntura crítica. Por eso, a medida que avance la 
recuperación económica, aquellas ciudades con mayor talento, y ubicadas en ecosistemas densos en 
ideas y valores, prosperarán con mayor rapidez que otras; en tanto que aquellas que no cuenten con 
dichos atributos no podrán seguir el ritmo. O sea, quedarán atrapadas en su dependencia hacia una o 
dos industrias; se mantendrán obsoletas y caducas; y con un espíritu empresarial deprimido o con unos 
costes elevados en lo que atañe a sus estructuras organizacionales y sociales. 

Este análisis revela tres claves: densidad, innovación y velocidad. Se trata de anticiparse al futuro, pero 
con criterios de sostenibilidad económica, social e institucional. Frente a esta concepción emergen 
otros investigadores que, recogiendo lo esencial de las teorías de las ciudades creativas e inteligentes, 
buscan definir nuevos entornos locales en función de la gestión de las empresas de alta tecnología. Esto 
se convierte en algo más que polémico: son los defensores de una concepción reducida y simplista de 
las smart city.  Sus bases se fundamentan en reconducir los servicios públicos para evitar algunos de 
los problemas urbanos más corrientes como, por ejemplo, la velocidad de los coches en la ciudad, el 
funcionamiento de los semáforos, los aparcamientos, el estado de los edificios, la limpieza de las zonas 
públicas. Pero, la crítica más dura proviene de Adam Greenfield, que afirma que quienes postulan la teo-
ría de las smart city, están sirviendo de tapadera retórica para la privatización de los servicios públicos.

1.3 EN POS Y EN ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
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Cuando se enfrentan ambas teorías no se trata de polemizar entre la “ciudad inteligente” frente a la 
“ciudad tonta”. Tampoco se trata de resaltar las proezas de las ingenierías o simplemente su utilidad 
para probar nuevas invenciones. El verdadero debate sobre el reseteado de las ciudades y su futuro 
se encuentra en la posibilidad de reforzar la participación ciudadana, en aumentar la responsabilidad 
social, y en actualizar la capacidad de resolver los problemas de los ciudadanos, renovando la propia 
organización y estructuras de las instituciones de gobierno. 

Por ello, la campaña mediática de algunos defensores de las smart city no hace más que reforzar, en 
primer lugar, lo que se llega definir como el anti-urbanismo, al no afrontar la totalidad y la complejidad 
de las urbes, sino que lo reduce a una singularidad específica de un problema; y, en segundo término, 
al intentar aniquilar la oportunidad de sostener un espacio de conciliación urbana, al proceder a vulnerar 
los derechos de sus habitantes y someterlos a unos simples índices de inspección y control. 

Es el momento de reconsiderar la actual concepción de la ciudad inteligente. No creo que una mera 
solución hiper-eficiente de los controles lumínicos, de los tráficos de vehículos o autobuses por ciertas 
calles, del cálculo por habitante de los residuos sólidos urbanos acumulados, o del consumo vespertino 
del agua, etc. constituyan, hoy en día, los principales desafíos de ciudades como las nuestras. Porque, 
a fuer de ser muy sinceros, la solución no radica en que venga una empresa y nos marque por adelan-
tado los periodos de ocio, el tiempo de paseo, las estancias en las tiendas y en los grandes almacenes. 
¿Dónde queda, entonces, nuestra libertad y nuestra creatividad? Seguro que, si invirtiéramos mucho 
más en talento, mejoraríamos los retos actuales. Finalmente, ¿qué pasará con los servicios públicos y 
sociales? También, va a ser una empresa concesionaria quien nos vaya a programar las enfermedades, 
las estancias en centros sociales, o los tiempos de lectura. 

Creemos que es mejor potenciar aquellas políticas municipales para que seamos los ciudadanos más 
inteligentes, no las ciudades.

Los efectos de la pandemia sobre la economía han sido brutales y siguen generando fortísimos des-
ajustes y repercusiones nunca esperadas. Representaron un fuerte golpe, de naturaleza inédita hasta el 
momento, y con impactos muy diferentes según las actividades y territorios.  

Las principales repercusiones afectaron a las ciudades y se tradujeron en el cierre de los mercados, 
en la paralización de una parte importante de la producción, y en una modificación muy notable de los 
hábitos y costumbres de la vida cotidiana.

1.4 LAS CIUDADES ANTE LA NUEVA ERA POST-COVID
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El confinamiento ha puesto de relieve la combinación de dos shocks: el de oferta y el de demanda. El de 
oferta se manifiesta a través de la reducción de la capacidad de producción de bienes y servicios, medi-
dos a precios habituales, por parte de la economía. Las medidas adoptadas por los distintos Gobiernos 
afectaron a la movilidad de los ciudadanos y de los trabajadores, impidiendo los desplazamientos a sus 
lugares de trabajo y provocando una ruptura de las cadenas de aprovisionamiento en ciertas ramas 
productivas. Los efectos derivados del shock de demanda han supuesto, por su parte, una disminución 
de la capacidad o de la voluntad de los consumidores respecto a las decisiones de compra de bienes y 
servicios. Un descenso en los desplazamientos por temor al contagio y una aminoración en lo tocante 
a la demanda de servicios por parte de las empresas, son algunos ejemplos de las repercusiones aso-
ciadas al shock de demanda. 

Tal y como afirman los informes de los organismos internacionales (FMI, OCDE, Banco Mundial, OMC, 
UNCTAD, FAO, OIT, OMS), el impacto ha sido devastador en todo el mundo, aunque no ha sido uniforme. 
También sabemos, ahora, que las pandemias pueden tener lugar y llegar a producirse. Asimismo, somos 
conscientes que los Estados tratan de hacerse cargo de los efectos y repercusiones, cuando suceden; y 
sabemos, igualmente, que coordinar una respuesta mundial efectiva roza lo imposible en un mundo en 
donde predominan los postulados políticos individuales, exhibicionistas y singulares. 

Sabemos, asimismo, que quedan cicatrices económicas tanto en empresas como en sociedades; al 
igual que se contabilizan descensos notables en lo que atañe a la producción y a la productividad, a la 
vez que los déficits y las deudas serán mucho más altas de lo previsto inicialmente. 

La adopción acelerada de medidas por parte de los Gobiernos también ha sido una lección aprendida. 
Se ha dejado atrás la etapa en la que prevalecían “las rondas de austeridad” o de una relevante reduc-
ción del gasto público; y, en la actualidad, las recomendaciones apuestan por llevar a cabo un plan de 
reconstrucción y recuperación económica (Next Generation EU) que ponga fin a la incertidumbre. 

Dicho plan apoyará a los Estados Miembros en sus inversiones y reformas; para poder facilitar los pro-
cesos de transición ecológica y digital; así como contribuir a fortalecer las economías nacionales. 

Se prevé movilizar, al máximo, los recursos privados para apoyar a las empresas de todos los sectores, 
pero siempre ligados a los objetivos de sostenibilidad y digitalización, antes citados. 

El mencionado Plan va más allá de una ayuda de emergencia para combatir los efectos de las pande-
mias. Busca, en consecuencia, facilitar los cambios estructurales necesarios para avanzar en dichos 
procesos de transición productiva. Lo que significa que las actuaciones no queden aisladas ni desco-
nectadas de las reformas estructurales ya definidas y aprobados por la UE. Esto es, deben estar coordi-
nadas y condicionadas a los objetivos definidos en su día por la UE. 
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Por eso, cobran vida todas aquellas estrategias que enfatizan en fomentar la innovación; en promover 
la capacidad para facilitar los movimientos de recursos desde los sectores en declive a los emergentes 
y viables; y en lograr revertir aquellas situaciones de los sectores en declive y con dificultades. Es decir, 
la política industrial puede desempeñar un papel muy importante en la coordinación de un marco es-
tratégico nuevo y en el ámbito de las inversiones. Los ejemplos del sector automovilístico, los servicios 
digitales, la inteligencia artificial, o las redes de infraestructuras, son buenas referencias de actividades 
a re-orientar y promover. 

Es bien sabido que, de acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, los Estados Miembros han de 
elaborar Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia que expongan el programa de reformas e in-
versiones del Estado Miembro para el periodo 2021-2023. Bajo este cometido, las ciudades necesitan 
presentar programas de excelencia que sean ejes transformadores de las economías y que puedan ser 
ejecutados en tiempo y forma. Se exige, pues, consistencia y coherencia en lo que atañe a la selección 
y supervisión de los proyectos. 

Resultado del debate llevado a cabo en la reunión de Alcaldes del EIXO ATLÁNTICO, con distintos exper-
tos, que tuvo lugar en Pontevedra, podríamos enmarcar los siguientes objetivos y acciones.
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Como consecuencia de ello las propuestas planteadas en la Conferencia se tradujeron en enumerar las 
principales y más urgentes acciones de cara a mitigar los efectos y las repercusiones que más inciden-
cia poseen en los entornos urbanos. 

Sin proceder a enumerar la totalidad de lo expuesto, sino encuadrándolo bajo la forma de un esquema 
que englobe las cinco grandes dimensiones (institucional, económica, social, medioambiental y tecno-
lógica) el marco sinóptico quedaría reflejado en el cuadro número 2.
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Cuadro 2. Dimensiones y acciones relacionadas con los programas de recuperación económica, social, institucional,
medioambiental y tecnológica.
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La pandemia originada por el coronavirus ha situado en un primer plano nuevos problemas: crisis de sa-
lud y crisis económica derivada de las medidas de inmovilización de la población y una menor actividad 
de las actividades económicas.  

Se exigen nuevas respuestas; y aquí radica el nuevo desafío de los entes locales. 



Simultáneamente a la convocatoria de una Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Cámaras Mu-
nicipales, el Eixo Atlántico invitó a todas las entidades adheridas a la presentación de  propuestas y 
sugerencias para la aplicación de los fondos europeos aprobados el pasado mes de agosto. A pesar de 
que en el momento actual todavía existe incertidumbre sobre las prioridades y condicionalidades de los 
fondos, las propuestas presentadas se encuadran en las grandes líneas ya aprobadas por el Consejo 
Europeo. 

El recientemente aprobado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pretende impulsar una nueva 
estrategia de crecimiento a través del Pacto Verde. Se persigue un modelo económico sostenible fun-
damentado en tecnologías limpias y en la digitalización. Por otra parte, como principios rectores de la 
Estrategia anual de crecimiento sostenible de 2021, se señalan  la sostenibilidad medioambiental, la 
productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica. 

Teniendo en cuenta dicho marco de referencia, resumimos a continuación las propuestas de las insti-
tuciones locales citadas.

PROPUESTAS PRESENTADAS POR LAS INSTITUCIONES
LOCALES miembroS deL EIXO ATLÁNTICO2
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Muchas propuestas se refieren a diferentes dimensiones de la política económica necesaria para su-
perar la crisis, competencia residenciada en los Estados nacionales. Algunas propuestas se refieren al 
tejido productivo singular de una ciudad o territorio, otras tienen carácter más general. Se constata la 
preocupación común por la necesaria reorientación de la actividad productiva que, en todo caso, no 
puede perder de vista los condicionantes locales: infraestructuras, comunicaciones, disponibilidad de 
suelo industrial, acceso a los puertos e infraestructuras logísticas, etc. 

2.1 RESILIENCIA ECONÓMICA 
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Precisamente son aquellos municipios donde se registran mayores implantaciones industriales los que 
ponen más énfasis en una reorientación industrial que garantice la sostenibilidad, proceso para el que 
hacen una llamada a los Gobiernos estatales en orden a evitar la posible absorción de empresas de 
sectores estratégicos y de mayor capacidad tractora,  por competidores foráneos.  

El tejido productivo de la Eurorregión está caracterizado por la abrumadora mayoría de empresas peque-
ñas y medianas (PYMEs). En muchas de ellas, la caída de la demanda interior está provocando la rotura 
de la cadena de valor, afectando a proveedores y logística. Se considera que la estrategia de reorien-
tación o reindustrialización debe incluir programas de incentivos a dichas empresas que favorezcan su 
capitalización y fomenten su mayor tamaño mediante procesos de fusión o de cooperación, orientados 
a la apertura de nuevos mercados y al estímulo de la demanda interior. 

Las PYMEs, por su tamaño tienen dificultades para sostener líneas o departamentos estables de I+D, 
por lo que necesitan ayudas específicas a la contratación de cuadros especializados, con la finalidad 
de  impulsar los procesos de innovación, modernización y digitalización, entre ellos la digitalización de 
los workflows. 

Se considera imprescindible la puesta en marcha de Planes territoriales de reactivación del empleo, así 
como la mejora de la empleabilidad de los trabajadores mediante la formación para nuevos empleos y 
habilidades, incrementando sus cualificaciones y competencias, especialmente en aquellos  sectores 
en proceso de transformación. 

Algunas propuestas se ciñen a sus propias fortalezas industriales. Por ejemplo,  la Cámara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão subraya su importancia como Polo Tecnológico donde, además de otras in-
dustrias, tienen su sede tres Centros Tecnológicos dedicados a la industria textil, a la nanotecnología y 
a la agroalimentación, respectivamente, además de disponer de una importante plataforma logística y 
de registrar un notable volumen de exportaciones. Por su parte el Ayuntamiento de Ferrol, sede de una 
importante industria naval, propone impulsar la reorientación hacia el mercado de turbinas para plantas 
eólicas y plantas de biomasa, además de la actividad de reparación naval. A partir de dichos recursos 
propone la creación de un Centro Tecnológico de Energía del Mar, para el impulso de las nuevas tecno-
logías de generación como la undimotriz o la mareomotriz. 

En relación con la industria agroalimentaria se propone impulsar un Plan de reactivación, con la partici-
pación de los distintos subsectores: industria, autónomos, productores, orientado a desarrollar nuevos 
modelos productivos, a incrementar el valor añadido de la producción, a la diversificación y al impulso 
de la comercialización de productos de proximidad de procedencia agropecuaria o de la silvicultura, 
reduciendo la huella ecológica de su producción. El mencionado plan debería incorporar criterios de 
marketing territorial, como canales de distribución alternativos, aspectos de innovación y creatividad, 
atención al diseño, etc. 
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Se señala asimismo que algunos productos tradicionales están conociendo nuevas aplicaciones gra-
cias al desarrollo de tecnologías innovadoras, como es el caso de la madera en la arquitectura y en la 
construcción. En el ámbito del sector primario  es necesario solventar bajo criterios de Economía Verde, 
el tratamiento sostenible de los residuos agrarios, ganaderos y forestales, susceptibles de explotación 
energética. 

Finalmente se propone la modernización de los parques empresariales para adaptarlos a las demandas 
de la nueva economía, mediante las inversiones necesarias en infraestructura, accesibilidad y conecti-
vidad. 

Por lo que respecta al comercio, factor representativo del paisaje urbano, existe coincidencia al señalar 
su necesaria actualización si bien por su tamaño, generalmente menor, se hace imprescindible habilitar 
líneas de crédito que permitan abordar la digitalización, el comercio electrónico y los nuevos canales de 
relación con el cliente. 

Se considera imprescindible desarrollar un Plan de modernización del sector turístico. En el momento 
actual, la sostenibilidad es considerada como atributo relevante de la nueva orientación turística, vincu-
lada a la calidad de la oferta y a la experiencia. Rasgos como el paisaje, la gastronomía, la cultura, que 
singularizan cada destino, cobran mayor importancia en la promoción futura de los destinos. Algunos 
de los sectores más directamente afectados por la crisis actual, como son los servicios hoteleros y de 
hostelería, necesitan planes de apoyo para adaptarse a los nuevos canales de comercialización. Estos 
últimos actúan además como prescriptores, determinando  las tendencias de los viajeros mediante la 
integración de todo tipo de información relativa al destino turístico. 

La puesta en valor de parajes singulares exige asimismo mejorar la red viaria que los conecta. La Euro-
rregión incluye muchos destinos con dichas características, suficientemente acreditados por sus valores 
patrimoniales, históricos y naturales. Se propone crear rutas turísticas transfronterizas que ofrezcan al 
visitante itinerarios novedosos y experiencias inéditas. 

Algunos segmentos, como el turismo de aguas termales, muy desarrollado en la Eurorregión, guardan 
una especial relación con los tratamientos de salud. Se propone crear programas específicos desde la 
Administración sanitaria de acuerdo con la distinta tipología de aguas. 

En relación con la movilidad interurbana, se demanda el desarrollo de ferrocarriles suburbanos para 
resolver el tráfico de proximidad, las conexiones con puertos y aeropuertos o las conexiones por la costa 
entre Ferrol y la A-8.
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Todas estas medidas que se proponen y que constituyen ámbitos de desarrollo en los que luego se 
insertarán las acciones específicas, se complementan con una medida de carácter estructural determi-
nante para el desarrollo económico por su impacto en el PIB y en la creación de empleo: el desarrollo 
de las infraestructuras en el eje atlántico ibérico y que se concretan en las siguientes actuaciones: 

1. Impulso a la modernización del Corredor ferroviario del Atlántico en sus 3 variantes:  

2. Conexiones por carretera de Bragança – Sanabria y frontera – Zamora, que permitirían el 
impulso de los territorios del interior, doblemente afectados por la pandemia.  

3. Oporto – Salamanca (línea del Duero) que permite la conexión de Salamanca con su puerto 
natural, línea que convergería con la segunda variante del Corredor del Atlántico. 

a) Galicia – Venta de Baños – frontera francesa, incluyendo los tramos Ferrol-Coruña, 
Coruña-Lugo y Lugo-Monforte, que deberán ser incluidos en el corredor en 2023, lo que 
no impide que las obras sean financiadas con los fondos de reconstrucción, ya que su 
inclusión en el Corredor solo afecta a los fondos de Connect Europa. 
b) Tramo Aveiro – Venta de Baños 
c) Tramo Sines – Zaragoza – frontera francesa 
d) Esto se complementa con el tramo Vigo – Oporto (denominada línea del Miño) y el 
tramo Porto – Lisboa (denominada línea del norte), que permite la interconexión entre las 
dos variantes del norte. 

Varias aportaciones subrayan uno de los mayores problemas de la transición digital, la brecha existen-
te en el acceso a  prestaciones avanzadas, entre distintas áreas geográficas de un mismo territorio, 
generalmente entre zonas urbanas y rurales o suburbanas. Además existe una  brecha  entre distintos 
usuarios, normalmente determinada por el nivel de renta disponible. El actual reparto de competencias 
reserva a los Estados el otorgamiento de las licencias de uso del espacio radioeléctrico, la regulación de  
la ocupación del suelo y subsuelo así como la autorización de los planes de desarrollo que presentan 
las empresas operadoras de telecomunicaciones. Éstas, obligadas a la generación de beneficios en un 
entorno muy competitivo, dejan zonas de sombra en unos casos, en otros provocan un mayor retraso en 
el acceso a prestaciones avanzadas como fibra óptica o mayor velocidad de descarga en la Red. 

2.2 TRANSICIÓN DIGITAL  

CONFERENCIA DE ALCALDES POST COVID19. ANÁLISIS Y PROPUESTAS



79

La ya inmediata implantación de la tecnología 5G puede acelerar dichas discriminaciones, precisamente 
en el momento en el que, como ya hemos descrito en páginas anteriores, la digitalización de las empre-
sas y servicios se ha acelerado. La tecnología 5G facilitará la interconexión de todo tipo de dispositivos 
(Internet of things) la automatización de plantas productivas y el control de todo tipo de procesos. Ya 
no se trata sólo de disponer de la tecnología sino de fomentar una cultura digital, poco frecuente en las 
PYMEs, que incluya marketing, facturación electrónica, integración de la información en tiempo real, 
relaciones con los clientes, etc. 

En consecuencia, garantizar el teletrabajo, la educación a distancia, la formación y el reciclaje profesio-
nal, el comercio electrónico o el funcionamiento de todo tipo de empresas y servicios públicos en cual-
quier punto del territorio, requiere líneas específicas de inversión en el marco de la llamada Transición 
Digital. Que garanticen el acceso universal a Internet con calidad y velocidad suficiente así como a los 
demás servicios avanzados que operan bajo tecnología digital. Siendo necesario implantar programas 
de digital skills para algunos segmentos de la población y de determinados sectores productivos, espe-
cialmente de aquellos sometidos a procesos de readaptación. 

Los municipios son la Administración más próxima a los ciudadanos, la que utilizan con mayor fre-
cuencia dado que sus competencias están relacionadas con la convivencia. Deben ser modelo en la  
implantación de soluciones digitales, con el doble objetivo de mejorar la eficiencia de sus servicios y de 
enriquecer la calidad de respuesta a los ciudadanos. Para lograrlo es necesario  implantar la gestión 
inteligente de los servicios públicos, las soluciones on-line y la accesibilidad digital generalizada. El 
objetivo último es preservar el valor añadido de la relación personal con el ciudadano evitando despla-
zamientos innecesarios. 

En el momento actual el mayor desafío administrativo radica en la digitalización de los procedimientos 
internos para la toma de decisiones así como en el seguimiento por parte de los interesados. Por otra 
parte se constata la dificultad para implantar servicios digitales avanzados, como las aplicaciones de big 
data o de Inteligencia Artificial cuyo diseño, implementación y desarrollo  requieren perfiles profesiona-
les poco frecuentes en los municipios. 

Profundizar en la digitalización de los servicios locales es una oportunidad para abordar un problema 
reiteradamente demandado por las empresas como es la revisión de los procedimientos administrativos 
para evitar superposiciones, simplificar trámites, ganar tiempo y como consecuencia reducir costes de 
oportunidad. Un problema especialmente agudo cuando sobre un mismo procedimiento deben informar 
diferentes organismos, no siempre coordinados entre sí. 

Cabe citar aquí que los municipios han perdido ingresos fiscales durante la pandemia y al tiempo han 
incurrido en gastos extraordinarios. Es necesario crear un Fondo estatal de ayuda que nivele de nuevo 
el presupuesto local. 
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Avanzar hacia una economía local sostenible implica promocionar el uso de energías limpias en los pro-
cesos productivos, en sustitución de energías con mayor huella ecológica. Pero también hace necesaria 
la protección, regeneración y aprovechamiento de los recursos naturales. Se trata tanto de reducir las 
emisiones contaminantes como de reducir el consumo de energía para lograr mayor eficiencia en todos 
los niveles. Aplicando soluciones como las Smart-gride, que reducen los costes y aumentan la eficiencia 
de la red eléctrica. 

La movilidad tiene un impacto relevante tanto en la contaminación atmosférica como en la calidad del 
espacio urbano por el nivel de ruido producido. Al tiempo que la industria de automoción se reorienta 
hacia modelos de vehículos eléctricos o híbridos más sostenibles y se mantienen líneas de ayuda a la 
adquisición de vehículos, es necesario abordar otras iniciativas en las que las ciudades pueden parti-
cipar, como la dotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos o de hidrógeno verde, en cumpli-
miento de los plazos señalados por la UE. 

El principal factor de contaminación atmosférica en las ciudades es el transporte. De ahí que una ac-
tuación prioritaria sea la sustitución de las actuales flotas de vehículos de transporte público que usan 
combustibles fósiles por otros eléctricos o con GLV.  Asimismo se demanda la aplicación de soluciones 
inteligentes tanto al tráfico como a los aparcamientos. Otras propuestas locales son la reducción de 
tráficos innecesarios y la delimitación de zonas de bajas emisiones orientadas a reducir o penalizar la 
afluencia de los vehículos más contaminantes. 

Asimismo es necesario contar con financiación adecuada para establecer conexiones entre las zonas 
urbanas y los espacios naturales, mediante sendas y ciclovías que favorezcan el desplazamiento no 
contaminante. 

La Transición Verde obliga a otras actuaciones en nuestras ciudades. Por ejemplo, programas de actua-
ción sobre las áreas degradadas, que incluyan la rehabilitación del parque de viviendas, la creación de 
áreas peatonales y de zonas verdes, la mayor ocupación del espacio por las personas en detrimento de 
los vehículos, la calidad y utilidad del mobiliario urbano y, en general, la mejora de la calidad del espa-
cio público como lugar de encuentro e intercambio entre las personas. Al tiempo se trata de evitar los 
fenómenos de gentrificación, germen de conflictos sociales. 

El acceso a una vivienda digna, que reúna condiciones de habitabilidad y confort estandarizadas, es 
actualmente muy difícil para familias con carencias graves y para los jóvenes con menores ingresos o 
trabajos precarios, lo que dificulta su independencia. Sólo es posible actuar de forma significativa sobre 
el mercado a través de programas de promoción de vivienda en alquiler con precios protegidos, ya sean 
de iniciativa privada o de iniciativa pública. Dichos programas, además de la participación municipal, 
exigen financiación estatal.

2.3 TRANSICIÓN verde
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También es competencia municipal, en cooperación con otras Administraciones,  el impulso de la re-
habilitación de la edificación existente aplicando soluciones sostenibles y la aprobación a través de las 
figuras de planeamiento urbanístico de nuevos requisitos medioambientales para las construcciones de 
nueva planta. Las líneas de subvención para mejorar la eficiencia energética de los edificios mediante 
mejora del aislamiento o  sustitución de sistemas de climatización no sostenibles, son algunas de las 
actuaciones demandadas. 

Además es necesario actuar sobre el ciclo del agua, protegiendo los acuíferos y racionalizando el con-
sumo del recurso hídrico. Es necesario mejorar la eficiencia de la infraestructura de abastecimiento, 
evitando pérdidas e impulsando la reutilización de aguas pluviales y residuales para usos no sanitarios 
como el riego o la limpieza. En algunas zonas rurales es necesario abordar el total saneamiento y de-
puración de las aguas residuales. El cambio climático incumbe a todas las instituciones. Además de 
evitar o corregir los efectos perniciosos conviene prevenir sus efectos mediante el análisis de riesgos 
que afectan a cada territorio y la elaboración de los correspondientes planes de contingencia: sequía, 
incendios, inundaciones, etc.

Como hemos dicho, la equidad se configura en la propuesta comunitaria como uno de los principios rec-
tores de la estrategia de crecimiento. En el ámbito local significa actuar frente a diversos problemas que 
requieren ayuda financiera y cooperación interinstitucional. En primer lugar, mediante una estrategia 
que aborde el reto demográfico en sus distintas vertientes, uno de cuyos síntomas más evidentes es el  
acusado envejecimiento de la población cuya consecuencia es una mayor demanda de servicios. Abo-
gamos por la creación de una red de servicios sociosanitarios capaz de atender la demanda del colectivo 
de personas mayores que, de acuerdo con las proyecciones estadísticas, seguirá creciendo durante las 
próximas décadas, así como de abordar con mayor intensidad la atención a los hogares unipersonales 
a través de sistemas de teleasistencia generalizados y de  seguimiento personalizado. 

Sin embargo, la crisis demográfica, muy visible en el territorio de la Eurorregión,  exige políticas de nivel 
estatal, que actúen simultáneamente sobre la economía local, los equipamientos y los servicios públi-
cos, mediante planes de desarrollo local. Una de las líneas de actuaciones posibles frente a la crisis 
demográfica es la planificación de la inmigración como forma de  incrementar la población activa y de 
favorecer una composición etaria de la pirámide poblacional más equilibrada que la actual. 

Por otra parte la pandemia ha llevado al límite de su capacidad a los servicios de emergencia social en 
manos de las instituciones locales. La pobreza y la exclusión social han alcanzado niveles inéditos en 
los últimos años. Es necesario apoyar con mayores transferencias el refuerzo de los servicios sociales 
locales y su ampliación ante las nuevas necesidades surgidas. Además  se considera necesario implan-
tar programas de empleo social que eviten la exclusión del mercado de trabajo de las personas con 
menores cualificaciones profesionales.

2.4 equidad

CONFERENCIA DE ALCALDES POST COVID19. ANÁLISIS Y PROPUESTAS



82

La incidencia de la pandemia ha sido máxima sobre el sector cultural, al restringir tanto el acceso a los 
distintos servicios como el aforo de los espectáculos, poniendo en riesgo la continuidad de muchas ins-
tituciones que tienen su referencia y viabilidad en el público. Es necesario un proceso de readaptación 
de algunas iniciativas a  fórmulas alternativas de contacto con el público, lo que implica inversiones en 
equipamiento y en formación. Se propone incluirlas en un Plan de apoyo a la cultura en colaboración 
con el propio sector. 

La riqueza de manifestaciones culturales producidas en el territorio de la Eurorregión, ya sean patri-
moniales, relacionadas con las artes visuales, las artes escénicas, las letras o la cultura popular, es 
valorada y apreciada en todos los ámbitos. No obstante, en el ámbito europeo, es necesario un es-
fuerzo suplementario de proyección de dichas manifestaciones, en especial de los eventos culturales 
singulares y de los festivales, actividades que tienen una influencia notable en la economía local y son 
un valor añadido a la marca de la Eurorregión. Se propone considerar una línea específica de ayudas 
para la promoción de dichas actividades en el espacio europeo.

2.5 cultura
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El EIXO ATLÂNTICO – Eje Atlántico del Noroeste Peninsular está fomentando un debate amplio sobre los 
principales problemas y desafíos a los que la Unión Europea se enfrenta y que se presentan al futuro de 
la Política de Cohesión. 

El impacto negativo que la pandemia está provocando en nuestras ciudades y el papel que los munici-
pios se han visto obligados a desempeñar durante la crisis han demostrado que los los municipios de-
berán tener un protagonismo necesario también en la gestión poscrisis y en las medidas de promoción 
económica para la recuperación. El futuro impone la necesidad de una corresponsabilidad en todos los 
ámbitos, tanto entre instituciones y ciudadanos como entre los diferentes niveles de la administración. 

Los municipios, que gozan de la confianza de los ciudadanos, son diariamente llamados a intervenir de 
forma decisiva en el frente de la salud pública y en el de la lucha contra los costes de la crisis social y 
económica. En momentos de crisis, los ciudadanos reclaman liderazgos claros y visibles; liderazgos que 
en gran medida han sido asumidos por las alcaldías y que debemos mantener como iniciativas políticas 
que inspiren confianza a los ciudadanos. 

En ese contexto, los alcaldes de los municipios se reunieron en Pontevedra el 17-09-2020 para debatir, 
con la ayuda de un grupo amplio de especialistas cualificados y de reconocido prestigio, propuestas que 
orienten la acción política y que favorezcan la salida de la crisis. 

No quieren condicionar los procesos de decisión sobre los planes de recuperación y resiliencia y sobre 
los nuevos marcos financieros plurianuales de España y Portugal. 

Exigen que se les oiga y que su propuesta sea ponderada en los procesos de decisión. No reivindican 
recursos financieros para sus territorios. Defienden una visión estratégica común para todo el territorio 
de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal. 

Defienden que las nuevas políticas públicas para los próximos 10 años, decididas en España y en Por-
tugal, tengan la misma visión estratégica de un territorio amplio cuyo valor añadido se fundamenta en 
compartir.

Las iniciativas de los municipios de la Eurorregión
Galicia – Norte de Portugal en el contexto del
Instrumento de Recuperación de la Unión
Europea y del próximo Marco Financiero
Plurianual 

3
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El Consejo de Europa ha sido capaz de elaborar un itinerario común para la recuperación, en el cual se 
establecen algunos principios importantes, como la solidaridad, a cohesión y la convergencia, definien-
do grandes campos de acción: un mercado único plenamente operativo, un esfuerzo de inversión sin 
precedentes, una acción a nivel mundial y un sistema de gobernanza operativo. Ha reconocido también 
que es de la máxima importancia aumentar la autonomía estratégica de la Unión y producir bienes 
esenciales en Europa. 

La Comisión Europea presentó, a finales de mayo, un paquete amplio que combina el futuro Marco 
Financiero Plurianual con un esfuerzo específico de recuperación al amparo del Instrumento de Recu-
peración de la Unión Europea (Next Generation EU). 

En los términos de la decisión del Consejo de Europa y de forma innovadora, la Comisión queda autori-
zada para contraer préstamos en los mercados de capitales, en nombre de la Unión, hasta un importe 
de 750.000 millones de euros a precios de 2018. Los fondos de los préstamos contraídos pueden 
ser utilizados para conceder préstamos hasta un importe de 360.000 millones de euros, a precios de 
2018, y para gastos hasta un importe de 390.000 millones de euros a precios de 2018.

3.1. El Instrumento de Recuperación de la Unión Europea
(Next Generation EU)
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La aplicación eficaz del Next Generation EU deberá traducirse en un incremento del 2 % en el producto 
interior bruto hasta 2024 y en la creación de 2 millones de puestos de trabajo, en particular mediante 
la aceleración de las transiciones ecológica y digital. 

Los compromisos jurídicos de un programa complementado por el Next Generation EU deben ser asu-
midos no más tarde del 31 de diciembre de 2023. Los pagos correspondientes se realizarán hasta el 
31 de diciembre de 2026.

El plan para la recuperación de Europa exigirá una enorme inversión pública y privada a nivel europeo, 
de forma que la Unión entre firmemente en una trayectoria de recuperación sostenible y resiliente, 
creando puestos de trabajo y reparando los daños inmediatos causados por la pandemia de COVID-19, 
y apoyando simultáneamente las prioridades ecológicas y digitales de la Unión. El Marco Financiero 
Plurianual, reforzado por el Next Generation EU, será el principal instrumento europeo. 

Cada Estado Miembro debe preparar su propuesta de plan nacional de recuperación y resiliencia, que 
defina la agenda de reformas y de inversión para el período 2021-2023. Los planes serán revisados y 
adaptados, si fuera necesario, en 2022, a fin de tener en cuenta la afectación definitiva de fondos para 
2023. 

Pretende la Comisión que o procedimiento legislativo esté concluido en una oportunidad que permita 
poner en funcionamiento el  Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a partir de 01-01-2021. Los 
Estados Miembros deben presentar una versión preliminar de su plan nacional de recuperación y resi-
liencia a partir de 15-10-2020. El plazo termina en 30-04-2021. 

Las versiones preliminares de los planes nacionales de recuperación y resiliencia son evaluadas a la 
luz de la coherencia con las recomendaciones específicas por país, el refuerzo del  potencial de creci-
miento, la creación de empleo, la resiliencia económica y social y la contribución eficaz a la transición 
ecológica y digital.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia constituye el núcleo central de 

la Next Generation de la UE. Es la herramienta fundamental de la que dispo-

nemos para convertir los desafíos inmediatos presentados por la pandemia 

en una oportunidad a largo plazo. 

Ursula von der Leyen, Presidente de la Comisión Europea 

3.2 El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
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La coincidencia temporal del  Plan de Recuperación y Resiliencia y del  próximo Marco Financiero Plu-
rianual, los cuales coinciden igualmente con los dos últimos anos de ejecución de los fondos del  actual 
Marco Financiero Plurianual 2014-2020, van a exigir la definición de medidas a corto plazo, en un hori-
zonte temporal de 3 años, dirigidas a dar respuesta inmediata a la crisis social y económica y centradas 
en la protección del  empleo y del  tejido de las PYMES, y de medidas a medio plazo dirigidas a realizar 
las reformas estructurales necesarias. 

Estamos ante un modelo de aplicación de los recursos financieros de la Unión Europea más centraliza-
do y más dirigista, a causa del  significativo crecimiento de las políticas gestionadas directamente por 
la Comisión Europea y por la naturaleza sustantiva de la intervención que a ésta le es permitida para 
la aceptación de los planes nacionales, quedando claramente devaluado el principio de subsidiariedad 
vigente en los ciclos de programación anteriores. 

La Comisión Europea definió orientaciones estratégicas muy detalladas para la aplicación del Mecanis-
mo de Recuperación y Resiliencia, a través de la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible para 2021, 
poniendo así en funcionamiento el ciclo del  Semestre Europeo de 2021. 

La sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica repre-
sentan los principios orientadores en los que se deben basar los planes de recuperación y resiliencia de 
los Estados Miembros, que deberán integrar los programas nacionales de reformas e inversiones, con-
cebidos de conformidad con los objetivos estratégicos de la UE y articulados en torno a las transiciones 
ecológica y digital. 

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se fundamenta en el objetivo de la UE de alcanzar la sos-
tenibilidad competitiva y la cohesión a través de una nueva estrategia de crecimiento, el Pacto Ecoló-
gico Europeo. Dar respuesta a la crisis climática y ambiental constituye uno de los grandes desafíos de 
nuestra era y una oportunidad para relanzar nuestras economías de forma sostenible. 

La transición digital es fundamental para reforzar la resiliencia social y económica de la UE y de los Es-
tados Miembros, así como su potencial de crecimiento sostenible y la creación de empleo. La pandemia 
de COVID-19 destacó la necesidad urgente de dar respuesta a problemas arraigados que afectan a la 
equidad en la sociedad. Hay que destacar, entre estos, la preparación y la resiliencia de los sistemas na-
cionales de salud y de seguridad social, así como la igualdad de acceso a cuidados de salud de calidad 
y a precios asequibles, los sistemas de cuidados continuados y de acogimiento en la primera infancia, 
la evolución demográfica, la globalización o las transiciones digital y ecológica.

3.3 La estrategia anual de crecimiento sostenible de la UE 2021
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Los planes de recuperación y resiliencia deberán tener en cuenta los desafíos específicos para el país 
en cuestión y estar en sintonía con las prioridades de la UE, consagrando, como mínimo, 37 % de los 
gastos a cuestiones relacionadas con el clima. 

En la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible para 2021 la Comisión identifica el conjunto de prio-
ridades para los Estados Miembros y lo que considera las iniciativas emblemáticas Europeas y que los 
Estados Miembros deben incorporar en sus planes de recuperación y resiliencia.

CONFERENCIA DE ALCALDES POST COVID19. ANÁLISIS Y PROPUESTAS

1. Prioridades para los Estados Miembros 

2. Iniciativas emblemáticas Europeas 

Los Estados Miembros deben prever en sus planes de recuperación y resiliencia inversiones 
y reformas en los ámbitos concretos que la Comisión Europea identifica como iniciativas em-
blemáticas. 
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Los Estados Miembros deben concentrarse en las inversiones que revierten en beneficio del  mercado 
único. Los proyectos transfronterizos y aquellos que asocian a varios países son esenciales para promo-
ver ciertos tipos de inversiones, por ejemplo en el campo de las interconexiones energéticas o de las 
redes de transportes, o los proyectos digitales y ecológicos orientados al futuro, los cuales se traducirán 
en beneficios concretos para el mercado único. 

La versión preliminar del  Plan de Recuperación y Resiliencia de Portugal fue presentada a la Comisión 
Europea el 14-10-2020. Prevé una dotación global, a precios corrientes, de 13.944 millones de euros 
en subvenciones, admitiendo además la posibilidad de aumentar dicho importe mediante préstamos, 
en un importe de hasta 4.295 millones de euros adicionales. 

3.4 El Plan de Recuperación y Resiliencia de Portugal
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3.5 El Programa Nacional de Inversiones 2030 de Portugal 

La Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible para 2021 adopta el principio de que los planes de recu-
peración y resiliencia de los Estados Miembros deberán integrar los programas nacionales de reformas 
e inversiones, concebidos de conformidad con los objetivos estratégicos de la UE y articulados en torno 
a las transiciones ecológica y digital. 

En este contexto, Portugal presentó el pasado día 22-10-2020 el Programa Nacional de Inversiones 
2030, que incluye las inversiones en infraestructuras y equipamientos con un valor unitario superior a 
75 millones de euros. 

Este PNI2030 condiciona los proyectos de naturaleza infraestructural que podrán beneficiarse de apoyo 
a través del  Plan de Recuperación y Resiliencia o del  próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. 
Incluye los sectores de transportes y movilidad, medio ambiente, energía y regadío.
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Con base en el capítulo del  presente trabajo que señala las propuestas, iniciativas y necesidades pre-
sentadas por los municipios asociados del  Eje Atlántico con ocasión de la reunión de Pontevedra, se 
formula en el cuadro siguiente su sistematización resumida a la luz de las orientaciones estratégicas 
previstas en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible para 2021. Se señala además su posible 
encuadramiento en los planes de recuperación y resiliencia (PRR) y/o en los instrumentos programáticos 
del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (QFP). Se trata de un ejercicio meramente indicativo, tanto 
más porque todavía no están consolidados los documentos finales relativos a la entrada en funciona-
miento de estos fondos. 

3.6 Las iniciativas de los municipios del 
eixo atlántico
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autores del informe

josé soeiro

josé luis méndez romeu

fernando gonzález laxe

Ex presidente de la Xunta de Galicia, Catedrático de Economía 
Aplicada, Director de Instituto de Estudios Marítimos de la Uni-
versidad da Coruña y coordinador do Informe de Conxuntura 
do Foro Económico de Galicia.

Ex Secretario de Estado de Cooperación, ex Conselleiro de Pre-
sidencia, Administración Pública y Justicia de la Xunta de Ga-
licia, experto del Eixo Atlántico en administraciones públicas.

Ex presidente del Instituto Financiero de Desarrollo Regional 
de Portugal y de la Agencia para el Desarrollo y Cohesión de 
Portugal. 
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miguel poiares maduro

josé palma

maria João rauch

joaquim oliveira martins

Director Adjunto del Centro de Emprendimiento, PYME, Regio-
nes y Ciudades de la OCDE.

Ex Director de Cooperación de la Comisión Europea y experto 
del Eixo Atlántico en políticas comunitarias y fondos europeos. 

Consultora en políticas públicas y experta URBACT.

Ex Ministro de Desarrollo Regional, ex Director de la School 
of Transnational Governance de Instituto Universitario Europeo 
y actual Catedrático de la Facultad de Derecho, Universidad 
Católica. 

101

CONFERENCIA DE ALCALDES POST COVID19. ANÁLISIS Y PROPUESTAS
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pRESENCIALMENTE
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andoni aldekoa

CARLOS MOEDAS

carmen lópez

ÁNGEL CARRACEDO

Catedrático de Medicina Legal, investigador y experto inter-
nacional en genética. Miembro de la Real Academia Gallega 
de Ciencias y  ex director del Instituto de Medicina Legal de la 
Universidad de Santiago. 

Ex Secretario de Estado Adjunto al Primer Ministro y ex Comi-
sario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación.

Abogada experta en emprendimiento y mentora de proyectos 
emprendedores en la Escuela de Organización Industrial (EOI). 

Profesor de la Universidad George Washington y ex Consejero 
Delegado del Ayuntamiento de Bilbao. 
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ángel matoalfredo garcía
Alcalde de O Barco de Valdeorras Alcalde de Ferrol

alberto varela
Alcalde de Vilagarcía de Arousa

emilio fernández SUÁREZ

Doctor en Biología y Catedrático de Ecología en la Universidad 
de Vigo. Ex Director General de Desarrollo Sostenible de la 
Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.
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MANUEL RUIZ RIVAS
Alcalde de Ribeira



armando ojea bouzo claudio garrido

FERNANDO ROCHAFÉLIX SEIJAS FERNÁNDEZ
Concelleiro de Sarria

Teniente de alcalde Concello de Ourense

Vicepresidente CM Matosinhos

Alcalde de Sarria
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emídio sousa evencio ferrero
Presidente CM Santa Maria da Feira Alcalde de Carballo
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GLORIA PRADA RODRÍGUEZ HERNANI DIAS

JOSÉ TOMÉJOSÉ SÁNCHEZ BUGALLO
Alcalde de Santiago de Compostela

Teniente de alcalde Concello Monforte de Lemos

Presidente Diputación de Lugo

Presidente CM Bragança

JOSÉ Mª cOSTA JOSÉ MANUEL RIBEIRO
Presidente CM Viana do Castelo Presidente CM Valongo
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JUAN VILLOSLADA LUCINDA AMORIM

PAULO RAMALHOPAULO CUNHA
Presidente CM Vila Nova de Famalicão

Concelleiro de A Coruña

Vereador CM Maia

Vereadora CM Póvoa de Varzim
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MIGUEL ALVES
Presidente do Conselho Regional do Norte
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agustín hernández
Presidente CES



PEPE CRESPO RUI SANTOS
Alcalde de Lalín Presidente CM Vila Real

YÉSICA MÉNDEZ
Teniente de alcalde Concello de Culleredo
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ALBERTO RIBEIRO

daniela assunção

Director ‘El Progreso’

Periodista ‘Porto Canal’
david lombao
Director ‘Praza Pública’



paulo monteiro
Director ‘Correio do Minho’

miguel ángel rodríguez
Director ‘Diario de Pontevedra’

maría cerqueira
Periodista ‘RTP’

manuel ferreiro

julio rodríguez
Director ‘Atlántico Diario’

Director ‘El Ideal Gallego’
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DAVID PONTES
Director Región Norte ‘O Público’
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La Conferencia de Alcaldes tuvo su reflejo en

189 35

14

páginas en
medios impresos

noticias en
medios digitales

noticias en
radios y televisiones



noticias en
medios digitales





atlántico diario
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correio do minho
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el correo gallego
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diario de pontevedra
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diario do minho
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el progreso
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faro de vigo
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el ideal gallego
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la región
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antena minho

braga tv



cope

diário de tras-os-montes
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dinheiro vivo

economia ao minuto
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galicia confidencial

galicia press
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minho vale mais

noticias ao minuto
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o minho

o sil
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pontevedra viva

porto canal
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praza pública

press minho



radio galega

rtp
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vieira do minho

tvi24
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porto canal
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rtp
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televigo
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