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Los temas del cambio climático y el envejecimiento de la población han ganado terreno recientemente 
en las agendas urbanas locales, pero la forma en que los cambios climáticos afectarán la calidad de vida 
urbana de las personas mayores ha sido menos estudiada. Incluso se ha prestado menos atención a los 
medios de diseño urbano de los espacios públicos que pueden contribuir de manera proactiva a mitigar 
estos efectos y proporcionar un uso cómodo para los más vulnerables. El proyecto de investigación 
financiado CLIMATE ADAPTATION FOR OLDER PEOPLE LIVING IN VULNERABLE URBAN AREAS. 
Designing a climate-responsive and community-based methodology (CAOP), tiene como objetivo 
proporcionar herramientas que mitiguen los efectos del cambio climático en la salud y la calidad de vida 
de los ancianos que residen en áreas urbanas vulnerables, a través del desarrollo de una metodología 
de planificación/diseño urbano sensible al clima y basada en la comunidad. Esta metodología se 
aplicará en dos áreas urbanas específicas de la ciudad de Oporto, una calle de origen antiguo y un barrio 
ubicados en la zona oriental de la ciudad. El presente artículo propone una evaluación que enfatiza la 
importancia de confrontar las condiciones morfológicas y respectivas prácticas de uso de los habitantes 
con agendas de inversión pública local en rehabilitación urbana en áreas desfavorecidas. En este proceso, 
se pretende resaltar las vulnerabilidades socioespaciales (diagnóstico) y equiparar una metodología de 
planificación/diseño que aumente la resiliencia de los espacios públicos, volviéndolos más age-friendly 
(a través de la revisión de buenas prácticas). Así, esta evaluación se propone identificar situaciones- 
tipo que constituyan retos para la circulación y vivencia del espacio público y que, ante los posibles 
efectos del cambio climático, necesiten una adecuada adaptación y mejora, promoviendo la producción 
de principios metodológicos y prácticas de intervención con las comunidades. 

 
INTRODUCCIÓN. VULNERABILIDAD, RESILIENCIA URBANA Y 
ENVEJECIMIENTO EN CONTEXTO: CAMPANHÃ, OPORTO, PORTUGAL 

l proyecto de investigación CAOP [PTDC/GES-URB/2038/2021] (CAOP, 2022) reúne 
esfuerzos de un grupo multidisciplinar de investigadores y centros de investigación de 

la Universidad de Oporto – Facultad de Ingeniería (FEUP/CITTA/CONSTRUCT), Facultad 
de Arquitectura (FAUP/CEAU) y Facultad de Farmacia (FFUP/CCEAS) – y la Universidad 
de Coimbra – Departamento de Ingeniería de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FCTUC/ 
CITTA), vinculados a la arquitectura, el urbanismo, las ciencias sociales y la salud. A través de 
la interconexión de estas áreas disciplinarias, se pretende desarrollar un plan de investigación 
que contribuya a la mitigación de los efectos adversos del cambio climático en la salud y calidad 
de vida de las personas mayores que residen en áreas urbanas vulnerables. 
Objetivamente, el proyecto se propone: a) explicar las condiciones morfológicasy socioespaciales 
de dos áreas de Oporto en un contexto de inversión pública en rehabilitación urbana en áreas 
y comunidades catalogadas como desfavorecidas; b) comprender las prácticas de uso de las 
poblaciones mayores en estos espacios urbanos; y c) crear y evaluar una metodología de 
planificación y diseño urbano que incremente la resiliencia de los espacios públicos de uso 
colectivo. En la consecución de estos objetivos, los cuatro equipos se implican en i) la revisión 
de la literatura relacionada con el cambio climático, el envejecimiento, la resiliencia urbana, 
la calidad de vida y la salud de las poblaciones, la planificación/diseño urbano; ii) los estudios 
etnográficos; y iii) la definición de la estrategia de adaptación climática. 
Este artículo se enfoca particularmente en la construcción y discusión de una metodología de 
caracterización y diagnóstico de las condiciones morfológicas y socio-urbanísticas a aplicar en 
las dos áreas seleccionadas, la calle (rua) São Roque da Lameira y el barrio de São Roque da 
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Lameira, ubicados en una zona de rehabilitación urbana denominada ARU Corujeira, en la 
parroquia de Campanhã, en la parte oriental de la ciudad de Oporto (Fig. 1). 
La metodología de evaluación propuesta asienta, lógicamente, en investigaciones sobre el 
envejecimiento, la resiliencia urbana y la vulnerabilidad, teniendo en cuenta los objetivos 
del proyecto. Según los informes de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2022), el 
rápido envejecimiento de la población plantea importantes retos a los gobiernos y a la acción 
política en las sociedades contemporáneas. A semejanza de lo que ocurre con la mayoría de 
la población de los países europeos (WHO, 2015), la población portuguesa está envejeciendo 
a un ritmo acelerado debido a varios factores, como el aumento de la esperanza de vida y la 
fuerte caída de las tasas de fertilidad. Actualmente, los adultos mayores representan una parte 
considerable de la población en Portugal (Bárrios et al., 2020). Asimismo, el informe de 2020 
del Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estatística, 2020) destaca que «la 
tasa de envejecimiento en Portugal casi se duplicará, pasando de 159 a 300 ancianos por cada 
100 jóvenes en 2080» (Fig. 2). 
Además del envejecimiento manifiesto de la población en la parroquia de Campanhã, las dos 
áreas de estudio seleccionadas en ARU Corujeira se consideran áreas desfavorecidas, con 
espacios públicos degradados y precariedad social. 
No obstante, revelan potencial para la cualificación, para lo cual será necesario, en un primer 
momento, definir indicadores, medidas y métodos de clasificación que permitan evaluar su 
vulnerabilidad y resiliencia, como un fenómeno de múltiples capas, multidimensional, con 
especificidad temporal y local (Bohle et al., 1994) y, posteriormente, proceder al levantamiento 
y análisis que darán lugar a la caracterización morfológica y socioespacial de las respectivas 
áreas. 
En un contexto en el que las ciudades se ven afectadas por múltiples presiones (ambientales, 
sociales y económicas), se incrementa la vulnerabilidad social ante la contaminación del aire, 
el ruido y las temperaturas extremas, factores que interactúan y tienen un mayor impacto en 
la salud y la calidad de vida de la población con menos recursos económicos, los ancianos y los 
niños (European Environment Agency, 2018). Asimismo, se sabe que la asociación entre las 
características de la forma urbana y los procesos sociales puede jugar un papel relevante en 
la capacidad de resiliencia urbana, es decir, en la capacidad de mitigar y adaptarse a riesgos 
de diferente naturaleza. En esta perspectiva, asociar la vulnerabilidad social a la resiliencia 
urbana nos permite interpretarla como un riesgo biofísico y como una respuesta social dentro 
de un área o dominio geográfico específico (Cutter, 1996), y también nos permite comprender 
de manera integrada las funcionalidades de un sistema urbano para una respuesta más 
informada a los riesgos socioambientales. 
En este dominio, el presente artículo plantea una metodología de evaluación que pretende 
explorar la dimensión espacial de la vulnerabilidad, reconociendo que la operacionalización 
de este concepto es todo un reto, ya sea por la elección de la escala geográfica o por la elección 
de variables o indicadores. Así, el estudio de dos áreas de la parroquia de Campanhã, una 
calle y un barrio social, engloba un análisis cualitativo y cuantitativo de sus espacios públicos 
y manzanas (unidades administrativas de los Censos), que utiliza variables e indicadores 

 
multidimensionales. 

 
DIAGNOSIS. ENTRE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS Y RESPECTIVAS 
PRÁCTICAS DE USO DE LOS HABITANTES Y LAS AGENDAS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA LOCAL EN REHABILITACIÓN URBANA 
Como se ha señalado en el apartado anterior, y en consonancia con lo reconocido por las 
entidades públicas, el área de la parroquia de Campanhã «exhibe un tejido urbano que en 
grandes áreas es monofuncional, con una gran representación de barrios sociales y una 
combinación de problemas relacionados con la degradación de los edificios y del espacio 
público, un importante déficit en lo referente a la accesibilidad física y una insuficiente 
dotación de servicios públicos» (CMP, 2017, p. 2), similar a las áreas de estudio – calle São 
Roque da Lameira y barrio de São Roque da Lameira (Fig. 3). 
Para dar respuesta a todos estos problemas, en 2017 el Ayuntamiento de Oporto presentó la 
delimitación del Área de Rehabilitación Urbana de Corujeira (ARU) (CMP, 2017), cuyo proceso 
de intervención urbana está vinculado a una Operación de Rehabilitación Urbana (ORU). 
Esta delimitación reconoce, así, que el proceso de regeneración de este tejido debe enmarcarse 
no solo en un programa estratégico centrado en la mejora de las condiciones socioeconómicas 
de los habitantes, llevándolos a participar activamente en el proceso de transformación 
urbana, sino también en la rehabilitación de edificios y la cualificación de infraestructuras, 
equipamientos, espacios verdes y urbanos de uso colectivo y en la mejora de las condiciones 
de movilidad. 
Sin embargo, todas las actuaciones del programa tienen un amplio impacto territorial, lo que 
justifica el desarrollo de un enfoque multidimensional (Fig. 4) basado en el supuesto de que 
es necesario comprender de forma integral el cambio climático como fenómeno heterogéneo 
y complejo, lo que exigirá una actuación más focalizada e interdisciplinar. Por consiguiente, 
se trata de registrar la intensidad y variedad de los problemas y proponer respuestas más 
adecuadas a la especificidad del lugar (caso por caso). 
De esta forma, en el ámbito del proyecto CAOP se propone una nueva metodología de 
evaluación «climáticamente responsiva y localmente participada» para áreas vulnerables que 
permitirá analizar el impacto del estrés climático sobre el sistema urbano, es decir, sobre la 
salud y el confort térmico de los ancianos y su vulnerabilidad socioespacial. 
También permitirá evaluar cómo las características de la forma urbana pueden aumentar la 
exposición al estrés climático. Mientras que el primer análisis se centra en la operacionalización 
del concepto de vulnerabilidad de un sistema urbano relacionado con las condiciones sociales, 
de salud y espaciales, la segunda evaluación busca describir, cualitativa y cuantitativamente, la 
relación entre la forma urbana y el estrés climático. Esta última proporciona la clasificación de 
tipos de forma urbana, relacionando las características de forma que sustentan la resiliencia 
de las dimensiones ambiental, social y de salud con el mismo estrés. Esto permitirá obtener 
datos para el enfoque estratégico – simulación, replicación y evaluación – de la propuesta de 
diseño de espacio público para zonas vulnerables. 
La factibilidad de esta metodología depende de la división del área de estudio de la parroquia 
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de campanhã en unidades homogéneas y de la selección de unidades tipomorfológicas más 
pequeñas de la calle São Roque da Lameira y del barrio de São Roque da Lameira (Fig. 5). 
Para ello, se adopta una metodología desarrollada y probada por Monteiro & Pinho (2020, 
2021, 2022) en el mismo contexto geográfico (Oporto). El primer procedimiento metodológico 
comprende dos pasos secuenciales: el primero permite la delimitación y caracterización de 
las unidades morfológicas, mientras que el segundo permite la identificación del proceso 
tipológico por cada unidad morfológica. 
Tras la definición de las unidades tipomorfológicas, se procederá al análisis de la vulnerabilidad 
física y funcional, la evaluación de las correlaciones entre las características configuracionales 
y estructurales de la forma urbana de las diferentes tipomorfologías y la clasificación de las 
unidades tipomorfológicas. 
Por un lado, se evaluará la vulnerabilidad física a partir del sistema de calles, lo que permitirá 
conocer el grado de accesibilidad, centralidad y redundancia espacial de las unidades objeto de 
estudio (Fig. 6). Los espacios públicos/infraestructura verde (calles, plazas, espacios verdes) 
serán también elementos de análisis asociados a las características de proximidad, porosidad y 
diversidad (Fig. 7). Por otro, la vulnerabilidad funcional, centrada en las actividades realizadas 
en cada una de las tipomorfologías, será evaluada a partir de requisitos funcionales específicos, 
actividades especiales, instalaciones de servicio público, entre otros criterios (Cortesão, 2013). 
La evaluación de la correlación entre las (1) características de la accesibilidad de la población 
mayor de 65 años a la infraestructura social, (2) características del espacio semiprivado y 
semipúblico, (3) características del espacio público, entre otras, con los resultados del análisis 
tipomorfológico (Eldesoky et al., 2022), permitirá la clasificación. Esta clasificación resulta 
de la evaluación de la relación entre las características de la forma urbana con los resultados 
del análisis tipomorfológico. Estas características se asocian a procesos sociales y ambientales 
a través de medidas cuantificables que describen tanto procesos como medidas calificables 
provenientes de la observación de las prácticas de uso de los espacios públicos. 
A partir de la determinación del grado de influencia de las características de la forma urbana 
en la resiliencia de las unidades tipomorfológicas a un estrés climático, se podrá establecer un 
enfoque estratégico de propuesta y exploración de nuevas posibilidades de diseño del espacio 
público, en lo que se refiere al enfrentamiento térmico, confrontando este planteamiento con 
los criterios normativos del plan general del ayuntamiento (PDM) vigente. 

 
DEL DIAGNÓSTICO AL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA PLANIFICACIÓN/ 
DISEÑO URBANO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: UNA METODOLOGÍA 
RESPONSIVA AL CLIMA Y PARTICIPADA LOCALMENTE. CONCLUSIÓN 
El proyecto CAOP parte de la idea de que el cambio climático es un fenómeno complejo y 
heterogéneo (multidimensional). 
La interdisciplinariedad presente y, en consecuencia, la interrelación entre diferentes 
investigadores de distintas áreas del conocimiento permitirá profundizar esta idea y alcanzar 
el objetivo último del proyecto – la elaboración de un manual que pueda ser replicado en otros 
contextos geográficos por una amplia gama de agentes (nacionales e internacionales), es decir, 

 
un repositorio de buenas prácticas locales para diferentes tipos de espacios públicos. 
En lo que respecta al enfoque de la morfología urbana, este objetivo puede lograrse a través de 
la descripción analítica y cuantitativa de las características de la forma urbana, que servirán 
de base para la propuesta de diseño de los espacios públicos objeto de análisis. Por lo tanto, 
se cree que el uso de una taxonomía tipomorfológica permitirá establecer pautas de actuación 
que puedan ser replicadas en otros casos de estudio. Sin embargo, para que esto suceda, el 
contexto espacial y temporal tendrá que ser similar, ya que se aplica la máxima «cada caso es 
diferente». 
Esto justifica la pertinencia de la propuesta de CAOP de una metodología de evaluación basada 
en procesos participativos, es decir, en el diálogo con los tomadores de decisiones, partes 
interesadas y usuarios del espacio público para obtener datos «más finos». El diálogo con este 
último grupo es promovido por el estudio etnográfico (en curso), prácticas de co-creación, 
encuestas y entrevistas a las personas mayores residentes en ARU Corujeira. 
Hasta la fecha, este procedimiento ya ha sido iniciado por uno de los socios del proyecto, el 
equipo de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Oporto, para comprender los impactos 
del cambio climático en la salud y la calidad de vida de los ancianos, siguiendo al trabajo de 
revisión de la literatura sobre indicadores de salud (Figueiredo et al., 2023). 
Las diferentes etapas procesales delineadas por el CAOP, del diagnóstico a la propuesta 
estratégica, tienen en cuenta la necesidad de crear estructuras que permitan una adaptación 
positiva a corto, medio y largo plazo. La propuesta, basada en un diagnóstico profundo que 
incluye a las diferentes partes interesadas, atribuye a la forma urbana un papel primordial en la 
mitigación y adaptación del impacto del estrés climático en el envejecimiento de la población. 
Una vez aplicada la metodología propuesta por el proyecto CAOP, deberá ser capaz de 
responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo proyectar, a través del diseño urbano, espacios 
públicos con mayor accesibilidad y confort térmico y, por consiguiente, más adecuados para 
una población que envejece? 
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Fig 1: Áreas de estudio - calle São Roque da Lameira y barrio de São Roque da Lameira. Áreas ubicadas en ARU Corujeira, 

parroquia de Campanhã. Fuente: Elaboracíon propia. 

Fig 3:Áreas de estudio, calle São Roque da Lameira y barrio de São Roque da Lameira. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 2: Población residente, franja etaria de 65 años y más, Portugal, 1991-2080 (estimación y proyecciones). Fuente: PORDATA 

e INE (Instituto Nacional de Estatística, 2020). 

Fig 4: Enfoque conceptual que representa la interrelación entre las dimensiones espacial, social y ambiental. Fuente:  

Adaptado de Eldesoky et al. (2022): (a) las características de la forma urbana modifican el clima urbano y tienen como 

resultado un mayor estrés climático; (b) el estrés climático intenso tiene como resultado el impacto en la salud y el confort de  

una población que envejece; (c) varios procesos sociales pueden aumentar la adaptabilidad de una población que envejece al  

estrés climático; (d) las características de la forma urbana influyen en estos procesos sociales; (e) los planeadores y urbanistas  

pueden rediseñar/gestionar la forma urbana para minimizar o adaptar el estrés climático; y (f) el estrés climático vuelve la 

forma urbana más vulnerable. 
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Fig 5: Delimitación de las unidades tipomorfológicas de la calle São Roque da Lameira y del barrio. En un primer momento, 

Monteiro and Pinho (2020, 2021, 2022) adoptan el concepto de regionalización morfológica (enfoque histórico-geográfico 

de Conzen (1960)) para la definición de las unidades morfológicas, centrándose en el «plano» (es decir, en los elementos más  

permanentes, lo que implica la identificación de diferentes patrones de calles, parcelas y edificaciones) y considerando la trama 

edificada y los usos del suelo y edificios de manera complementaria. En un segundo momento, los autores reinterpretan el 

concepto de proceso tipológico (enfoque procedimental tipológico), centrándose en el análisis de lo construido, a través de la 

observación de cambios en el tiempo (variación diacrónica) y cambios ocurridos en el mismo contexto y en el mismo tiempo 

(variaciones sinópticas). No obstante, la delimitación de las dos áreas de São Roque da Lameira también tiene en cuenta la 

tipología de los espacios públicos, además de la volumetría y las fachadas de los edificios. Fuente: Elaboración propia. 

Fig 6: Calle São Roque da Lameira. Fuente: Elaboración 

propia. 

Fig 7: Barrio de São Roque da Lameira. Fuente: Elaboración 

propia. 
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